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Resumen Ejecutivo 
Propôsito del proyecto 

Este proyecto tuvo por objetivo contribuir al 
desarrollo social y la superaciôn de la pobreza 
en Chile, buscando mejorar la calidad de los 
proyectos sociales y et impacto de los 
recursos pûblicos y privados, mediante una 
aplicaciôn experimental en este campo del 
modelo Desarrollo Innovativo. Es éste un 
modelo para conducir procesos de innovaciôn 
metédica, que se ha aplicado en polrtica 
ambiental, desarrollo regional, seguridad de 
trânsito, gestiôn ambiental de empresas, 
innovaciôn corporativa y otros campos, pero 
no se habfa aplicado en desarrollo social. El 

modelo es participativo, holfstico y orientado 
al futuro (prospectivo), se basa en et 
pensamiento sistémico, y ha sido desarrollado 
y aplicado principalmente en Chile a lo largo 
de 20 anos de investigacién y acciôn. Su 
difusién internacional se està iniciando. 

El proyecto se mantuvo fiel a su objetivo pero 
tuvo una profunda evoluciôn en sus medios de 
acciôn, como cabe esperar de un proceso 
participativo y experimental en que intervino 
mâs de un centenar de profesionales y 
ejecutivos del desarrollo social. Fue esta 
evoluciôn, por lo demâs, lo que hizo de él un 
aprendizaje enriquecedor para todos sus 
participantes, ya que generé crfticas profundas 
de la polftica social actual y propuestas 
novedosas en varios campos. El diseno inicial 
se orientaba a la escala de proyectos, se 
centraba en capacitaciôn a través de Internet 
y no se preguntaba por las polrticas sociales. 
Las conclusiones y productos finales, en 
cambio, se orientan con fuerza a las polrticas 
sociales ademâs de los proyectos, profundizan 
sobre et ahogo de la innovaciôn social en 
Chile, proponen cémo resolverlo integrando 
competencia y cooperaciôn, entregan una 
herramienta Internet original y probada para 
fortalecer redes de acciôn social, y mejoran en 
forma considerable los disenos de 
capacitaciôn en Desarrollo Innovativo para 
todas las escalas. 

Un aprendizaie participativo 

En consonancia con los principios del modelo 
DI, et proceso de aprendizaje del proyecto se 
realizé a través de la participacién activa de 
numerosas y diversas personas e 

instituciones. Quedô graficado en siete 
preguntas sucesivas, que et equipo se formulé 
a lo largo del trabajo, y en las acciones que 
siguieron a cada una. Las tres primeras se 
refieren a la transferencia del modelo a los 
profesionales del desarrollo social. 

é Como facilitar este modelo que ha 
operado en otros campos? Se combinaron 
talleres sobre técnicas del modelo con 
tutorfas a distancia por Internet. La primera 
de esas técnicas perfila potencialidades de 
innovar, a través de una herramienta 
Ilamada et triciclo. 

éPor qué no nos Ilegan los triciclos por 
Internet? Pese a la riqueza de los talleres, 
los compromisos establecidos y nuestros 
esfuerzos, la combinacién de técnicas de 
capacitaciôn fallé por completo. 

Si estas herramientas no funcionan, éPor 
qué siguen interesados? El interés en et 
modelo segufa vivo, sin embargo, y cada 
dia se nos abrfan nuevas puertas. 
Comenzamos a utilizar otras herramientas 
del modelo, como las comunidades de 
aprendizaje y los mayas de acciôn. El 

interés crecié, comenzaron a cumplirse los 
compromisos y a surgir los temas que de 
veras interesaban a los profesionales del 
desarrollo social. 

El ahogo de la innovaciôn social en Chile 

Muy pronto, y sin haberlo previsto, los 
participantes estaban usando las nuevas 
herramientas y las actividades del proyecto 
para examinar e interpretar et tema de fondo 
que les interesaba: et desarrollo social en Chile 
en la actualidad. La conclusién bàsica fue que 
hay un enorme acerbo de conocimiento, 
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experiencia y confianza depositados en las 
ONGs de desarrollo social, que estâ 
gravemente subutilizado en Chile. Se hizo 
evidente que et proceso de superaciôn de la 

pobreza podrra ser considerablemente mâs 
râpido y eficaz si aprovechara bien estos 
recursos que et pais posee. De aqui surgieron 
nuevas preguntas y observaciones: 

,Por qué et conocimiento tan valioso se 
queda sin difundir? Muchos fondos de 
financiamiento no aprovechan la 

comprensiôn de la pobreza ni et 

conocimiento de los modos eficaces de 
superarla que tienen las ONGs, sino las 

consideran meros ejecutores de sus 
iniciativas. Sôlo se aplican las ideas que 
proponen los funcionarios de los fondos, 
por lo general con plazos demasiado breves 
para un proceso social. 

,Por qué las ONGs esconden sus ideas 
principales? Muchas de ellas lo 

confirmaron. La razôn es simple: la forma 
de competencia por proyectos a que las 
someten los fondos sociales no les deja 
alternativa para sobrevivir. Esas ideas son 
su capital y deben mostrarlo lo menos 
posible, para no arriesgarlo. Lo usan en sus 
proyectos, pero no pueden mostrarlo ni 

informarlo a otros. 

Existe en realidad un profundo ahogo de la 

innovaciôn social en Chile. Es un ahogo que se 

debe a estas formas anticuadas de relaciôn 
entre fondos sociales y ONGs, que se han 
asentado en las polrticas sociales chilenas en 
nombre de la transparencia y la eficiencia para 
asignar recursos pûblicos. Son formas que 
tienen 20 o 30 anos de atraso en materia de 
conceptos y técnicas de gestiôn. En la gestiôn 
actual priman los criterios de calidad, se 
privilegia et desarrollo institucional de los 
proveedores claves y la cooperaciôn con ellos, 
y en et âmbito productivo ninguna empresa 
seria se relaciona con sus proveedores claves 
mediante concursos anuales o semestrales. 

Basta mirar otras polrticas pûblicas de Chile 
para observar esta diferencia profunda. 
Mientras a las ONGs se las fuerza a competir, 

a las pequeiias y medianas empresas se las 

estimula a cooperar, en la polrtica de fomento 
productivo que impulsa variados mecanismos 
de acciôn conjunta mediante entidades sin 

fines de lucro. IEstamos en et mundo al revés! 
De aquf surgieron dos preguntas mâs: 

éPor qué este abismo de desconfianza? A 
ranz de lo ya indicado se ha generado una 
profunda desconfianza entre et Estado y las 

ONGs, dos actores sociales claves para 
superar la pobreza en Chile. No puede ser 

un problema de personas o de instituciones 
individuales, ya que es generalizado y en 

ambas partes se sostienen valores similares 
respecto a estos temas. Es un problema de 
carâcter sistémico, del diseno global de las 

polrticas sociales en Chile. 

é Cômo serfa un mecanismo que restaure la 
cooperaciôn? Esta fue nuestra pregunta 
final. La forma de trabajo que aplican los 
fondos sociales en Chile no es la ûnica que 
existe. Se pueden concebir otras mâs 
actuales y sofisticadas, a partir de nuestro 
modelo o de otros, que permiten combinar 
competencia y cooperaciôn, y que 
aseguren la transparencia, la innovaciôn y 
la eficacia en et desarrollo social. 

El Banco de Modelés de Acciôn para recuperar 
la capacidad de innovar 

La exploraciôn descrita culminé con la 

formulaciôn por parte nuestra de una 
propuesta concreta para enfrentar las graves 
dificultades actuales, que busca recuperar la 

capacidad de innovar y la capacidad de 
cooperar, sin perder los beneficios de la 

competencia donde ésta tiene sentido. La 

denominamos et Banco de Modelos de Acciôn 
para et Desarrotto Social. Se trata de un 
mecanismo que permitirâ identificar y difundir 
modelos de acciôn social valiosos y probados, 
y que estimularâ la innovaciôn y protegeré la 

propiedad intelectual en materias de desarrollo 
social. El Banco registrarâ los modelos que 
cumplan con requisitos exigentes, sus titulares 
podrân licenciar a otros et uso de los modelos 
registrados (incluyendo capacitaciôn, 
materiales y respaldo técnico), y los fondos 
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que se integren otorgarân puntajes especiales 
en sus concursos a los proyectos que apliquen 
los modelos registrados. 

El Banco serâ un emprendimiento conjunto de 
los fondos y las ONGs, con un Directorio 
mixto, y su administraciôn podrâ estar a cargo 
de una entidad calificada sin fines de lucro. 

Nacen Ios Espacios de Trabajo Participativo en 
Internet 

Las herramientas de Internet con que 
iniciamos et proyecto se independizaron de la 
capacitaciôn a lo largo de él, pasando 
finalmente a ser prâcticas y operables. Naciô 
de este modo una nueva herramienta, cuya 
finalidad es fortalecer redes y comunidades de 
accién social, que hemos denominado et 
Espacio de Trabajo Participativo (ETP). Se 
trata de un desarrollo original en Internet, en 
que et Instituto venta trabajando desde un ano 
antes, y que pudo madurar gracias al presente 
proyecto. El ETP es un medio estructurado de 
trabajo y comunicaciôn a distancia, en et cual 
puede haber cientos de participantes e 

instituciones, que se vinculan a través de 
miles de mensajes sobre todos Ios aspectos 
de la vida de su red o su comunidad. 

Al término del proyecto quedô abierto et 
primer ETP, en et âmbito del adulto mayor, 
como fruto de la colaboraciôn que surgiô entre 
la Red de Programas para et Adulto Mayor y 
este Instituto. Es un ETP de alcance 
latinoamericano que tiene et patrocinio de dos 
redes internacionales ademâs de la chilena. 

Otra lecciôn prâctica del proyecto se refiere a 

las condiciones necesarias para establecer un 
ETP. Nuestra conclusiôn actual es la siguiente: 
Sôlo es posible establecer un ETP sobre la 

base de una comunidad de personas 
preexistente, o de una fuerte convocatoria, 
que tengan origen independiente a la acciôn 
que se impulse por Internet. El ETP no puede 
ser la base de constituciôn de una comunidad, 
sino sélo una herramienta para fortalecerla, al 
menos por ahora y en una cultura como la 

chilena. Tal comunidad puede ser una red de 
ONGs, una red de investigaciôn, et conjunto 
de miembros de una instituciôn o un programa 
de accién que congregue a numerosos 
participantes. 

La conclusién recién senalada nos permitié 
comprender finalmente por qué no prosperé la 
forma de capacitacién via Internet que 
habramos intentado en et proyecto. 

Capacitaciôn en Desarrollo Innovativo: 
Valoraciôn y nuevas formas 

Los participantes en et proyecto hicieron una 
valoracién muy positiva del modelo Desarrollo 
Innovativo, pese al fracaso ya indicado de la 
combinacién de herramientas con que se 
intenté hacer capacitacién masiva en et 

proyecto (talleres y tutorias por Internet). Lo 
sefialaron con detalles en et Seminario de 
Evaluacién y Cierre, que estâ transcrito por 
entero en este informe, destacando aspectos 
como et acento en las personas, la 
revalorizacién de los recursos propios, la 
participacién, la sustentabilidad de las 
intervenciones, la visién estratégica, la 

generacién de visiones compartidas, las bases 
de liderazgo, la creacién de espacios de 
aprendizaje y et rescate de la solidaridad. Ellos 
fueron enféticos en expresar su interés en que 
se vuelvan a reatizar actividades de 
capacitacién. 

Hemos identificado a partir de esta experiencia 
un conjunto de cuatro cursos, para distintas 
audiencias, que conformarân la oferta futura 
de capacitaciôn del IDI. Ellos son: 

Diseno participativo de polfticas y 
programas sociales 

Identificacién participativa de 
potencialidades y proyectos sociales 

Diseno participativo de proyectos sociales 

Sistematizacién de experiencias de 
desarrollo social 
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I EL PROYECTO EN CONTEXTO 

1. Introducciôn 

En este documento damos cuenta de una 
experiencia de trabajo participativo en et 

campo del desarrollo social, que fue impulsada 
por et Instituto Desarrollo Innovativo a Io largo 
de un ano, en 1998 y 1999. Sus participantes 
principales fueron ejecutivos y profesionales 
provenientes de organizaciones del Tercer 
Sector y del Estado. Los primeros incluyeron 
ONGs, fundaciones y corporaciones sin fines 
de lucro. Los segundos, un fondo estatal de 
desarrollo social, un programa ministerial que 
opera a diversos niveles y una agencia 
municipal de desarrollo social. 

El propôsito que motivô esta experiencia fue 
buscar herramientas innovativas para et 

desarrollo social y la superaciôn de la pobreza 
en Chile. El Instituto tenia una oferta que 
realizar en esta materia, y los participantes 
manifestaron interés en explorar esa oferta. 
Tal fue, por Io menos, et planteamiento inicial. 
Pero a lo largo del trabajo, las conversaciones 
y las bûsquedas conjuntas, fue surgiendo algo 
mâs profundo y mâs interesante. Los 
supuestos iniciales de nuestro trabajo se 
demostraban insuficientes e incompletos; nos 
faltaba mucho que aprender. Las herramientas 
especificas que proponiamos no funcionaban 
con mucha fluidez, pero los conceptos que 
estaban detrés de ellas parecian despertar 
atracciôn. Y en especial et propio espacio de 
diélogo que se iba creando se constitufa poco 
a poco en algo nuevo, que motivaba 
discusiones profundas y a la vez précticas, y 
que parecia ofrecer posibilidades para las 
cuales no existia otro espacio disponible. 

Lo que aqui ofrecemos es una interpretaciôn 
de esta historia de trabajo en comûn y un 
conjunto de conclusiones y proposiciones que 
surgen de ella. Es un intento de sistematizar lo 
aprendido para compartirlo, ya que parece 
entregar ideas y propuestas de importancia 
para et momento actual del desarrollo social 
en Chile. Siguiendo nuestro enfoque, se trata 
de conclusiones que tienen que ver con la 

capacidad de innovar en Chile, y de 
proposiciones que estân orientadas a la 

acciôn. El estilo intenta acercarse a un ensayo 
propositivo, mâs que a un recuento de 

actividades. 

2. Contexto general: Un modelo 
participativo para crear futuro 

Para poner esta historia en contexto es 

preciso decir algunas palabras sobre et modelo 
Desarrollo Innovativo, ya que él fue la base de 

la oferta recién mencionada. Se trata del 
producto de veinte anos de trabajo de 
investigaciôn bâsica y aplicada en torno a una 
pregunta que nos ha obsesionado: Cômo 
generar desarrollo en forma eficaz en nuestro 
mundo subdesarrollado? 

El Desarrollo Innovativo puede caracterizarse 
como un modelo préctico para impulsar y 

conducir de procesos de cambio en cualquier 
émbito, a través de la participaciôn. Es un 

modelo aplicable tanto en situaciones simples 
como complejas. Es et fruto de un proceso de 

investigaciôn bâsica y aplicada iniciado 
alrededor de 1980, por et equipo chileno que 
actualmente esté radicado en et Instituto 
Desarrollo Innovativo. Su desarrollo se ha 

basado en lineas contemporéneas de 
investigaciôn trans-disciplinaria, como et 

pensamiento sistémico, la investigaciôn - 

acciôn y la prospectiva, y se ha realizado en 
universidades de EE.UU. y Chile, organismos 
internacionales, consultorfa privada y 
asesoramiento a procesos de politica pûblica. 
Se trata de un esfuerzo de investigaciôn en 

marcha, emprendido desde Chile con vistas a 

una acciôn innovativa realista y eficaz en las 
culturas del mundo en desarrollo. 

Este modelo entiende al desarrollo como un 

proceso de permanente innovaciôn y cambio 
cultural y conduce a nuevas modalidades précticas 
para crearlo. Especfficamente, se dirige a generar o 
fortalecer una cultura innovativa en la entidad que 
lo aplica: una capacidad de buscar sus 
potencialidades y de aprovecharlas. Para esto 
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emplea una modalidad propia de facilitaciôn, 
Ilamada "animaciôn", asf como una serie de 
técnicas desarrolladas especialmente. En et Anexo 
1 pueden encontrarse mâs detalles técnicos sobre 
et modelo. 

El Desarrollo Innovativo ha sido aplicado en los 
afios 90 en una amplia variedad de programas de 
desarrollo, que figuran en et Anexo 2. Podemos 
destacar los tres siguientes a modo de ejemplo: 

El proceso participativo del Plan de 
Descontaminaciôn de Santiago, convocado 
por la Comisiôn Nacional del Medio Ambiente 
y la Intendencia Regional de Santiago; se 
iniciô en 1994 y ha continuado activamente 
hasta et presente, pasando por diversas 
etapas y convocando a alrededor de 500 
personas en seminarios y talleres de trabajo 
sistemâtico; su fase del ano 1999 es la 

preparaciôn de la Actualizaciôn 2000 del Plan 
de Descontaminaciôn. 

El proceso participativo "Magallanes crea su 
Futuro", que se Ilevô a cabo en esa regiôn 
entre 1992 y 1994 y fue convocado 

conjuntamente por las instituciones regionales 
màs representativas: et gobierno regional, la 
principal empresa productiva (petrôleo), la 

principal ONG, la principal asociaciôn 
empresarial y la principal instituciôn de 
fomento productivo del estado; este proceso 
convocô a mâs de 200 personas y generô, 
entre otros productos, una identificaciôn 
participativa de las potencialidades de 
desarrollo de la regiôn en todos los campos; y 

El proceso de formulaciôn e implementaciôn 
de la "Polftica Nacional de Seguridad de 
Trânsito" en Chile, que se iniciô en 1993 y 
sigue en aplicaciôn en 1999; contô con la 

convocatoria de 8 Ministerios y de 
Carabineros de Chile y ha movilizado a 

cientos de personas, de una amplia gama de 
actividades. 
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Il LA PREGUNTAS DEL PROYECTO: UNA EVOLUCION 

IMPREVISTA 

Tal vez la mejor presentaciôn inicial de los 
temas y contenidos que se trabajaron en este 
proyecto sea examinar la sucesiôn de 
preguntas que fuimos enfrentando a Io largo 
de su desarrollo. La perspectiva del ano y 
meses de trabajo lo permite. Comenzaremos 
con la pregunta que nos hicimos al formular et 

proyecto y Ilegaremos hasta la pregunta final, 
que condujo a la propuesta de acciôn mâs 
importante con que hemos concluido la 

experiencia, que denominamos et "Banco de 
Modelos de Acciôn para et Desarrollo Social". 

1. ; Cômo facilitar este modelo que ha 
funcionado en otros campos? 

posteriores a las escalas mâs complejas de los 

programas y de las politicas. Pero ésta fue una 
decisiôn de diseno del proyecto que la propia 
dinâmica participativa que él puso en marcha 
se encargô de superar. Nos vimos obligados a 

abordar también la escala de politicas con 
nuestro modelo, y fue en esa escala donde 
Ilegamos a las principales conclusiones del 
proyecto. 

Pero volvamos a la capacitaciôn. Para 

realizarla se resolvié utilizar un mecanismo que 
en caso de resultar exitoso podria tener bajo 
costo y alta eficiencia. Consistia en combinar 
dos herramientas: 

Esta pregunta inicial se deriva de la misiôn que 
nos hemos planteado como Instituto, que es la 

de poner nuestro modelo' y los conceptos que 
lo sustentan al servicio del desarrollo, en su 
mâs amplio sentido. Este proyecto exploré las 
posibilidades de facilitarlo a quienes trabajan 
en et desarrollo social y la superacién de la 

pobreza, y desde su inicio fue concebido como 
una acciôn experimental. Si et modelo es 
efectivo o no lo es, se trata de un juicio que 
naturalmente hemos dejado a otros. 

La aproximaciôn elegida para la tarea era la 

que parecia més simple y natural, y que 
resultaba operable para Fundacién Andes. 
Consistia en realizar capacitaciôn en et uso del 
modelo, para la escala de los proyectos, a 

profesionales de ONGs y de servicios pûblicos 
que acttan en et campo de la superaciôn de la 

pobreza. Deliberadamente se dejô para etapas 

' Durante et proyecto y antes de él utilizâbamos et 

término metodologia para caracterizar al Desarrollo 
Innovativo (DI). Hemos aprendido que et DI es algo 
de mayor alcance que una metodologia de acciôn, 
en et uso corriente del término, ya que es en 
realidad una fuente de metodologias. Por ello lo 
caracterizamos ahora como modelo para la acciôn, 
como se explica en et Capitulo VI. El calificativo 
inadecuado que comentamos originô varias 
dificultades prâcticas en et proyecto. 

Una herramienta de diseno y gestién de 

proyectos basada en et Desarrollo Innovativo, 
que aplica directamente algunos de sus 

conceptos y técnicas, que denominamos 
"Gestiôn Innovativa de Proyectos" y que 
tiene cuatro fases: identificacién, diseno, 
operacién y evaluacién y cierre; y 

Una herramienta de trabajo a través de 
Internet, que teniamos en desarrollo avanzado 
con apoyo de IDRC (Canadà), y que permite 
realizar comunicacién, capacitaciôn a 

distancia, registro de experiencias y otros 
servicios de interés; la denominamos et 

'Espacio de Trabajo Participativo".2 

Para iniciar et trabajo disenamos talleres de 
potencialidades, en los cuales se daria et 

primer paso de la gestiôn innovativa de 
proyectos, que es la identificaciôn del 
proyecto. Para ello se aplica et concepto clave 
de potencialidad, a través de una herramienta 
grâfica que Ilamamos et triciclo, que puede 
verse con ejemplos en et Anexo 5. Para 

efectos operativos, los participantes 
prepararian sus triciclos en los talleres o 

después de ellos, y los enviarfan a nuestro 

2 Su nombre inicial fue "Red de Innovaciôn 
Participativa", que cambiô con et aprendizaje 
realizado. 
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Instituto por Internet para su revisiôn 
metodolôgica3 y posterior publicaciôn en et 
Espacio. Quedaba claro desde et comienzo que 
et Instituto sôlo harfa ese tipo de revisiôn y no 
opinarfa sobre las afirmaciones e ideas 
presentadas por los autores, que serfan de su 
propia responsabilidad. 

2. , Por gué no nos Ilegan Ios tricic/os por 
Internet? 

Los primeros talleres de potencialidades 
fueron organizados con et apoyo del FOSIS, la 
Unidad de Promociôn de Salud del Ministerio 
de Salud y la Fundaciôn Andes. Con et FOSIS 
se firmô un convenio especial para estos 
efectos y se realizô un taller con profesionales 
que participaban en et programa "Mâs Vida 
para tus Anos" (adulto mayor) y dos con 
participantes en et programa "Encuentro 
Joven".4 Adicionalmente, y por iniciativa de la 
Red de Programas para et Adulto Mayor, se 
realizô un segundo taller de potencialidades 
para los integrantes del equipo directivo de 
esa Red. 

Los talleres se realizaron de acuerdo a su 
diseiio y, segûn todo lo que escuchamos, con 
evaluaciôn muy positiva de sus participantes. 
Nuestras presentaciones, formularios y sitio 
web fueron mejorando en muchos aspectos, 
manifestando et aprendizaje que realizâbamos. 
Sin embargo, habfa un hecho evidente que se 
repetfa: los triciclos que esperàbamos por 
Internet después de cada taller no Ilegaban al 
Instituto. Hicimos visitas a numerosos 
participantes, recibimos a muchos otros en 
nuestra oficina y realizamos todos los 

3 Agradecemos a Fanny Berlagosky, del Servicio de 
Salud Metropolitano Norte, su crftica al término 
validaciôn, que usàbamos al comienzo para 
designar este proceso de revisiôn. A sugerencia de 
ella cambiamos esa palabra autoritaria y antipàtica 
por tutorfa, que alude mejor al proceso de 
aprendizaje guiado que intentamos establecer por 
este camino. 

a Destacamos et hecho que et Director Ejecutivo del 
FOSIS, Ricardo Halabf, se dio et tiempo para 
participar en los tres talleres de ingreso que fueron 
organizados con su instituciôn. Es algo poco 
habituai en funcionarios de gobierno de su nivel. 

esfuerzos de rigor para asegurarnos de que lo 
que proponfamos tenta sentido para ellos. 
Jamâs se nos cerrô una puerta y cada semana 
se nos abrfan puertas nuevas. Pero Internet 
segufa muda y los triciclos con sus 
potencialidades continuaban sin aparecer en 
nuestras pantallas. 

Las explicaciones y conclusiones a que 
Ilegamos en esta materia figuran en et primer 
relato de bûsquedas y aprendizaje, del 
prôximo capftulo, y en las conclusiones del 
capftulo VI. Por ahora baste senalar que fue 
esta indagaciôn sobre los triciclos la que nos 
dio la pista para la pregunta siguiente. 

3. Si estas herramientas no funcionan, 
Por gué siguen interesados? 

Algo nos decfa después de cada taller que 
habfa cosas mâs profundis que las que 
habfamos propuesto abordar, y que se estaban 
expresando en estos momentos de trabajo 
conjunto. Si bien los triciclos comprometidos 
no Ilegaban a las pantallas, Ilegaban nuevos 
profesionales a los talleres y la organizaciôn 
de éstos se concretaba con bastante fluidez. 
El diàlogo en torno a cada triciclo en et taller 
era àgil y aportaba mucho. Los participantes 
contribufan con riqueza de ideas al trabajo de 
sus colegas que se estaba exponiendo. Se 
presentaban errores cometidos con mucha 
apertura, para et aprendizaje de todos. Y en 
general se expresaba gran interés en compartir 
experiencias, destacândose la falta de 
espacios para hacerlo. 

Fue la exploraciôn de esta pregunta que 
surgfa, la que nos Ilevô a generar una nueva 
herramienta de trabajo en et proyecto, las 
comunidades de aprendizaje.5 Se tratarfa de 
grupos de trabajo mâs pequenos que un taller 
de 15 a 40 personas como los que estâbamos 
realizando, y en cada uno se abordarfa en 
forma metôdica un tema de interés comûn 

5 Al inicio las Ilamâbamos "comunidades de 
innovadores". Agradecemos a Isabel de Ferari, de la 
Corporacién de San Joaquin, y a Ricardo Zûniga, de 
la ONG Comparte, por su crftica a este nombre en 
uno de los talleres: suena pretencioso adjudicarse a 

priori esta calidad de innovador. 
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para sus miembros. Los conceptos y técnicas 
del modelo se aplicarfan con las herramientas 
mâs simples que estuvieran disponibles. Y et 

trabajo se realizarfa en sesiones directas, sin et 

pie forzado de la comunicaciôn por Internet. 

La propuesta de crear estas comunidades fue 
presentada a partir del tercero de los talleres 
de potencialidades y fue puesta en prâctica 
gradualmente con quienes que se interesaron. 
Hubo cuatro comunidades que funcionaron 
efectivamente de acuerdo a este diseno, con 
dos a cuatro sesiones cada una: 

Jévenes en riesgo social 
Rol de las organizaciones sin fines de lucro en 

et desarrollo social 
Capacidad emprendedora 
Programa Encuentro Joven del FOSIS 

Hubo ademés en et proyecto otros dos 
procesos de aprendizaje que siguieron un 
formato distinto, al aplicar en sus campos 
respectivos otra herramienta del modelo que 
se denomina et mapa de acciôn.6 Los 
patrocinantes de Ios talleres realizados para 
estos efectos fueron: 

La Red de Programas para et Adulto Mayor 
La Corporacién de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de San Joaqufn 

Las conclusiones y resultados de estas dos 
ûltimas experiencias estén presentadas en las 
secciones segunda a quinta del capftulo 
siguiente. 

4. ,Por gué et conocimiento valioso se 
gueda sin difundir? 

Las comunidades de aprendizaje funcionaron 
sôlo entre marzo y abril de 1999. Fueron 
sesiones intensas, en las cuales se abordaron 
muchas experiencias, inquietudes, preguntas y 
angustias de las ONGs de desarrollo social. 
Para nosotros fue surgiendo con enorme 
fuerza y nitidez la imagen de que existe en 
Chile un considerable bagaje de conocimiento, 
técnicas y experiencia préctica en todos los 

6 Esta herramienta estâ descrita en et prôximo 
capitulo. 

campos de desarrollo social, que ha sido 
generado por anos de trabajo de equipos de 

alta solvencia profesional y fuerte compromiso 
con Ios pobres, y que esté considerablemente 
desaprovechado. Su destino natural deberfa 
ser encarnarse en las miles de personas que 
pueden utilizarlo en las comunidades locales, 
los programas municipales o los centros 
juveniles de todo et pats, y que estén 
utilizando conceptos débiles y anticuados para 

su accidn cotidiana. Por desgracia, mâs allé de 

la acciôn individual de cada ONG ese 

conocimiento sôlo se convierte en péginas de 

informes que por miles duermen en las 
estanterfas o juntan polvo en las bodegas de 

los fondos de financiamiento, y que sélo se 

leen para tratar de descubrir los errores o 

fallas que puedan haber cometido sus autores. 

No sabemos a qué parte de la realidad del 
desarrollo social en Chile se aplique 
vélidamente esta imagen, ni si hay evidencia 
estadfstica para ella. Pero no nos importa ni lo 

necesitamos para este informe. Sf sabemos 
que esta imagen es lo que esté viviendo un 

grupo importante de ONGs comprometidas, 
que son precisamente quienes estén 
realizando ("ejecutando") et trabajo que les 

ofrecen o les permiten los fondos de 
financiamiento. 

La primera pregunta que surgfa de esta imagen 
era: iA qué ritmo se podrfa estar superando la 

pobreza en Chile si este bagaje de 
conocimiento se pudiera aprovechar como lo 

merece? La segunda: Por qué esté ocurriendo 
todo esto?, iQué es lo que hay detrés? 

5. ,Por gué las ONGs esconden sus ideas 
principales? 

Profundizando mâs en et tema, varias ONGs 
participantes en las comunidades nos 
confirmaron la hipétesis, que venta desde que 
Ilegamos a la pregunta anterior, de que en Ios 

informes o en las actividades de intercambio 
abierto que se realizan ellas jamés entregan et 

conocimiento més importante que han 
generado, ni las experiencias mâs 
significativas que han sistematizado. Més 
bien, tratan de esconderlo y de cuidarto. 
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Sobra repetir la pregunta. Las consecuencias 
para la mantenciôn de la pobreza son 
evidentes. 

6. ;Por gué este abismo de 
desconfianza? 

Lo que parece haberse generado en este 
mundo del desarrollo social es un profundo 
abismo de desconfianza entre dos de sus 
actores fundamentales, las organizaciones 
profesionales sin fines de lucro que realizan 
las acciones de desarrollo social en los 
âmbitos de pobreza y los fondos estatales que 
financian los correspondientes proyectos. No 
se trata de un desencuentro entre personas, 
porque quienes trabajan en los fondos 
estatales comparten los mismos valores, son 
personas igualmente comprometidas con la 
superaciôn de la pobreza y con frecuencia 
provienen del mundo de las ONGs. Se trata de 
un desencuentro entre dos actores sociales. 

A qué se debe este desencuentro?, iDônde 
estâ su origen? De partida, no puede tratarse 
de un problema de instituciones individuales 
porque es bastante generalizado. Se trata sin 
duda de un problema de diseno del sistema 
social del cual ambos forman parte, que es et 

sistema de las polfticas sociales en Chile. Las 
criticas a este sistema son muchas y 
conocidas: proyectos demasiado cortos, 
exceso de reglamentaciôn en las bases, falta 
de participaciôn de las ONGs en et diseno de 
los programas, exceso de controles 
burocrâticos, etc. Pero hay respuestas desde 
os fondos de desarrollo social a estas criticas 

que también son razonables: los presupuestos 
son anuales, las licitaciones competitivas son 
necesarias para asegurar la transparencia, et 

uso de los dineros pûblicos o privados para et 

desarrollo social debe ser controlado 
cuidadosamente, etc. Més aûn, se ha puesto 
en marcha una biisqueda activa de modos de 
enfrentar estas dificultades', que sin duda se 

Especialmente destacable ha sido la iniciativa 
conjunta del Fondo de Las Américas y et FOSIS de 
realizar un taller de cooperaciôn horizontal sobre los 
fondos de desarrollo, los dias 17 y 18 de junio de 

acelerarâ durante la campana presidencial de 
1999. 

7. ;Cômo seria un mecanismo que 
restaure la cooperaciôn en Chile? 

La pregunta anterior nos condujo finalmente a 
preguntarnos por una salida. Un sistema de 
politicas sociales centrado en la competencia 
estâ cerrando la creatividad para la superaciôn 
de la pobreza. Uno centrado en la cooperaciôn 
podrfa volver a abrirla. Pero la competencia 
por los fondos pûblicos es obligatoria e 
ineludible, para evitar la discrecionalidad y 
asegurar la transparencia en la asignaciôn de 
recursos. De otro modo se podrfa abrir paso a 

la corrupciôn masiva y agregar una nueva 
patologia social a las que ya tenemos. 

iEs posible concebir un mecanismo que 
combine cooperaciôn y competencia?, iSon 
estos principios dos opuestos que se excluyen 
mutuamente, o pueden ser vinculados de 
algûn modo? Esta pregunta fue surgiendo en 
nuestro equipo hacia et final del proyecto, 
después de haber completado et trabajo de las 
ûltimas comunidades y talleres. Hemos 
generado a partir de ella la propuesta del 
mecanismo que Ilamamos et "Banco de 
Modelos de Acciôn", que podria asegurar en 
forma simultânea la creatividad y la 

transparencia en esta materia. 

1999. A este taller se invitô a un amplio nûmero de 
ONGs. 
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III CINCO BUSQUEDAS PARTICIPATIVAS 

En este proyecto podemos distinguir cinco 
procesos de aprendizaje paralelos en que nos 
vimos involucrados activamente. En las 

secciones que siguen realizaremos breves 
recuentos de cada uno, centrândonos en las 
conclusiones finales que obtuvimos. 

1. Las herramientas iniciales y sus 
bemoles: Talleres de capacitaciôn e 

Internet 

Ya senalamos en et capftulo anterior que et 

proyecto comenzô trabajando en la 

identificaciôn de proyectos con la combinaciôn 
de una herramienta metodolégica, aplicada en 
talleres, y una de comunicaciôn y tutorfa, 
aplicada a través de Internet. Con la primera 
herramienta se perfilarfan potencialidades de 
desarrollo social mediante triciclos y con la 

segunda se completaria la capacitaciôn a 

distancia. Mâs adelante se trabajaria en la 

misma forma sobre diseno de proyectos y 
estrategia. 

Los principales resultados y observaciones de 
estas primeras actividades fueron los 
siguientes: 

El ntmero de triciclos recibidos fue muy 
escaso y considerablemente menor a lo 

esperado. La combinaciôn inicial de 
herramientas, o cada una por separado, 
resultaba de bajo interés o poco prâctica. 

La herramienta metodolôgica, sin 
embargo, fue utilizada después de los 
talleres para disenar y ejecutar proyectos 
por profesionales de varias ONGs.$ Todos 
informaron muy buenos resultados al usar 
la nociôn de potencialidad, y uno ganô 
una licitaciôn de proyecto, sin esperarlo, 
por buen puntaje en metodologia. 

En muchos participantes surgié una 
inquietud respecto a posibles conflictos 
entre et Marco Lôgico y et Desarrollo 

s Fundaciôn San Pablo, Fundaciôn Miguel Kast y 
Centro Ecuménico de Capacitaciôn. El triciclo de 
este ûltimo caso figura en et Anexo 5. 

Innovativo, ya que et primero es la 

metodologia oficial del FOSIS y de otros 
fondos de desarrollo social. Fue una 
inquietud provocada al calificar al DI de 
metodologia, como ya hemos dicho. La 

inquietud se disipô a través de una 
presentaciôn al FOSIS, que se describe 
mâs adelante, que mostré la plena 
compatibilidad del modelo DI con et 

Marco Légico.9 No obstante, ella actuel 
como freno al interés de muchos 
profesionales en considerar nuestra 
propuesta. 

Otro freno, que estaba previsto, fue et 

bajo porcentaje de profesionales del 
desarrollo social que son usuarios 
permanentes de Internet, en los servicios 
ptblicos y las ONGs. Pese a sus bajos 
costos y altos beneficios, en Chile esta 
herramienta es todavia de elite. Al 
comienzo del proyecto sôlo la usaban 
quienes tenfan conexiones internacionales 
activas. Gran parte del tiempo de 
interacciôn del IDI con los participantes 
debiô dedicarse a familiarizarlos con 
Internet, en lugar de trabajar en los 
contenidos del proyecto.70 Los 
participantes que al final del proyecto ya 
son usuarios aparecen con direcciôn 
electrônica en et Anexo 7. 

Las conclusiones sobre capacitaciôn que 
obtuvimos a partir de esta experiencia estân 
presentadas en et capitulo VI. 

s En términos técnicos, et modelo DI genera 
contenidos de proyectos que pueden ser 
presentados sin dificultad alguna de acuerdo a la 

estructura que establece et Marco Lôgico. 
'0 Al iniciarse et proyecto existia la expectativa de 
que todos los profesionales del FOSIS tendrian 
acceso a Internet a comienzos de 1999. A 
mediados del ano tal expectativa esté aCn muy 
lejos de concretarse. 
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2. Aprendiendo con una red de ONGs: 
Adulto Mayor 

Este proyecto tuvo una relacién muy fructffera 
y activa, a lo largo de todo su trabajo, con la 
Red de Programas para et Adulto Mayor. 
Aprendimos mucho sobre desarrollo social en 
et Chile actual con este grupo, y parte 
importante de lo que figura en este 
documento proviene de este aprendizaje. Es 
una Red con mâs de 5 anos de actividad 
continua y presencia activa en varias regiones 
del pais. Tiene a su cargo actualmente la 

coordinaciôn latinoamericana de Help Age, 
una red internacional en et campo del adulto 
mayor. Su equipo directivo lo integran las 
siguientes entidades: Câritas Chile, CEC, 
CEDESCO, Corporaciôn Coordinadora Nacional 
del Adulto Mayor (CCNAM), SUR 
Profesionales sede Valparaiso, Universidad del 
Bio-bio sede Chillàn y Vicaria de Pastoral 
Social del Arzobispado de Santiago. 

El trabajo con esta Red se iniciô a raiz del 
primer taller de potencialidades organizado 
con et FOSIS, para profesionales vinculados 
con su Programa "Màs Vida para tus Anos". 
Comprendiô una presentaciôn general de 
nuestro proyecto y luego otro taller de 
potencialidades para su equipo directivo, una 
presentaciôn del proyecto en un Encuentro de 
Adultos Mayores de las Regiones del Bio-bio y 
de la Araucania realizado en Chillân, tutorias 
para triciclos, asistencia de varios de sus 
miembros al taller de diseno y estrategia del 
proyecto y realizaciôn de un taller especial 
para formular et mapa de accidn de la Red. 
Las principales conclusiones que podemos 
obtener de esta experiencia de trabajo y 
aprendizaje son: 

Los conceptos y herramientas de 
Desarrollo Innovativo, que hemos puesto 
a disposiciôn del desarrollo social a través 
de este proyecto, tienen sentido y son 
ûtiles para los profesionales que se 
interesen realmente en utilizarlos y actûen 
en consecuencia. La ONG que ganô una 
licitaciôn con herramientas del modelo, 
senalada en la seccién anterior, pertenece 
a esta Red. 

Estos conceptos y herramientas también 
son ûtiles en la escala de programas y 
politicas de desarrollo social. Esta Red 
realizô un taller de formulaciôn de su 
mapa de acciôn en et contexto de este 
proyecto. Este mapa le permite contar 
con un instrumento avanzado de gestiôn 
estratégica, tanto para sus actividades en 
et pais como para la coordinaciôn de la 
red tatinoamericana que tiene a su 
cargo." 

El capitulo VIII de este Informe presenta una 
experiencia mâs avanzada que se realizô con 
esta Red, con alcance latinoamericano, que 
representô una maduraciôn del proceso de 
trabajo conjunto recién seiialado. Es la 
apertura del primer Espacio de Trabajo 
Participativo en Internet. 

3. Aprendiendo con et FOSIS: Marco 
Légico, experimentacién y otros temas 

La contribuciôn del FOSIS a lo aprendido en 
este proyecto fue decisiva. Parte importante 
de las ONGs con que trabajamos fue 
contactada gracias a los talleres de 
potencialidades que organizamos en conjunto 
y cuyos gastos logisticos fueron cubiertos por 
et FOSIS. Las tareas de contraparte estuvieron 
a cargo del Departamento de Desarrollo 
Institucional. Todos los Departamentos del 
ârea técnica, ademâs de la Direcciôn Regional 
Metropolitana, se vincularon con et proyecto a 

través de sus ejecutivos y de otros 
profesionales. El trabajo se realizô en et marco 
de un Convenio entre et FOSIS y et IDI, 
desarrollado para estos efectos, cuya 
ejecuciôn concluyô con una evaluaciôn format; 
ese Convenio estableciô que cada parte 
costearia sus propios gastos y que no habria 
traspasos de dinero entre ellas. 

Los dos Programas que seleccionô et FOSIS 
para este proyecto fueron "Mâs Vida para tus 

" Este mapa de acciôn no se entrega en et 

presente informe por no ser un instrumento de 
carâcter pûblico. Puede verse un ejemplo de esta 
herramienta màs adelante, en la secciôn 
correspondiente a la experiencia realizada en la 
comuna de San Joaquin. 
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Anos" y "Encuentro Joven". Para et primero 
se realizô un taller de potenciaiidades, que 
abriô paso a la experiencia con la Red de 
Programas para et Adulto Mayor que fue 
presentada en la secciôn anterior. Para et 

Programa Encuentro Joven se realizaron dos 
talleres. 

En et primer taller de potenciaiidades se 
planteô una interrogante sobre la 

compatibilidad entre et Desarrollo Innovativo 
(DI) y et Marco Lôgico (ML), ya que éste ha 

sido adoptado por et FOSIS como metodologra 
oficial y estâ en las bases de sus Ilamados a 

licitaciôn. Se realizô una sesiôn especial de 
trabajo para examinar esta pregunta, entre los 
Jefes y Subjefes de Departamento del FOSIS 
y et equipo del IDI. En ella, mediante una 
presentaciôn ad-hoc et IDI mostrô que su 
modelo no presenta conflicto con et ML, sino 
lo complementa y enriquece los proyectos que 
se formutan con su apoyo. En términos mâs 
especrficos, et ML asegura la generaciôn de 
una estructura completa y consistente para et 

diseno y la gestiôn de un proyecto, en tanto 
que et DI facilita la generaciôn del un buen 
contenido para ese proyecto, en términos de 
impacto y sustentabilidad. Este contenido se 

integra plenamente en aquella estructura. En 

et Anexo 3 se entregan algunas de las 
transparencias que describen esta 
complementaciôn. 

Estando aclarado este tema metodolôgico, et 

FOSIS respaldô la formaciôn de una 
comunidad de aprendizaje para explorar 
posibilidades de integrar herramientas del DI a 

las actividades de uno de sus Programas. Ello 
se realizô en et Programa Encuentro Joven, 
que se prestaba por ser nuevo y estar sus 
proyectos iniciândose. Se resotviô trabajar con 
un grupo de ONGs participantes de la Regiôn 
Metropolitana y sus profesionales de 
contraparte en et FOSIS. Para facilitar la 

experimentacién, et marco de referencia de la 

comunidad permitra flexibilizar de comûn 
acuerdo algunos de los criterios de trabajo 
actuales. En la segunda sesiôn, sin embargo, 
surgiô una dificultad no prevista: Algunos 
miembros de ONGs comentaron que las bases 
del Programa los forzaban a etegir los lugares 

mâs fâciles para trabajar, para tener éxito en 

los escasos 6 meses disponibles para et 

proyecto; en otros términos, esas bases los 

conducran a trabajar con los menos pobres. A 
la sesiôn siguiente, que fue la ûltima, no Ilegô 
ningûn supervisor de proyectos del FOSIS, 

porque los temas planteados excedran su 

âmbito de atribuciones. AI evatuar esta 
experiencia, et FOSIS y et IDI acordaron 
suspender et trabajo de esta comunidad hasta 
que se puedan generar condiciones mâs 

adecuadas. 

Las principales conctusiones relacionadas 
especfficamente con et FOSIS que se pueden 
obtener de esta experiencia son: 

La calidad y et impacto de los Programas 
del FOSIS podrra mejorar en forma 
considerable si se invitara a participar en 

su diseno a ONGs representativas de 
quienes los van a poner en prâctica. 

No hay conflicto sino complementariedad 
entre et Marco Lôgico y et Desarrollo 
Innovativo. 

La experimentaciôn sobre formas de 
aplicar nuevas herramientas 
metodolôgicas en Programas del FOSIS 

deberra disenarse al momento de hacer un 

Ilamado a licitaciôn y no con la 

participacién de proyectos que ya estén 
operando. 

El Desarrollo Innovativo puede realizar 
contribuciones para la generaciôn de 
programas y polrticas del FOSIS, y no 
sôlo para la gestiôn de proyectos. 
Algunos campos identificados son et 

diseno participativo de los programas, la 

bûsqueda sistemâtica de potencialidades 
territoriales de desarrollo social y 
superaciôn de la pobreza, y la 

sistematizaciôn y transferencia de 
experiencias valiosas. 

El FOSIS deberra acelerar la conexiôn 
directa a Internet de todos sus 
profesionales a lo largo del pars, como ya 
Io han hecho numerosos servicios 
pûblicos. Esto mejorarfa 
considerablemente la eficiencia y la 

actualizaciôn de su trabajo y le permitirfa 
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acceder a informaciôn, capacitaciôn, 
metodologias y servicios nuevos. 

4. Aprendiendo en la salud: Vida 
saludable en San Joaquin 

La experiencia desarrollada en este campo 
tuvo su inicio en un taller de potencialidades 
para ejecutivos y profesionales de promociôn 
de la salud, que fue organizado con et apoyo 
de la Unidad de Promociôn de la Salud del 
Ministerio de Salud. Participaron aqui las 
ejecutivas superiores de la Corporaciôn 
Municipal de Desarrollo Social de San Joaquin, 
y con ellas se acordô dar un paso mâs allé del 
taller inicial, y utilizar et espacio creado y et 
modelo para profundizar en et tema de la 
promociôn de la salud. 

Para estoc efectos se organizô en conjunto un 
taller para desarrollar et mapa de acciôn de la 
"Construcciôn de Estilos de Vida Saludable en 
San Joaqufn". Este taller es et primer paso de 
un proceso que la Corporaciôn tiene intenciôn 
de realizar para generar en forma participativa 
un plan comunal de promociôn de la salud. 

El mapa de acciôn producido por este taller 
figura en la pâgina que sigue. Se trata de una 
visiôn de futuro de la comuna de San Joaquin, 
que describe todo Io que se deberia hacer en 
forma permanente en esta materia. Este mapa 
muestra dos cosas: todo lo que se hace en la 
actualidad en cierto âmbito concreto (o sistema 
social) y todo lo que ademâs se podrfa estar 
haciendo. Sus componentes se Ilaman lineas de 
acciôn, y a su vez estân formadas por llneas de 
acciôn; ellas comprenden actores, actividades y 
objetivos que manifiestan cierta estabilidad en 
et tiempo. No son "sectores" separados sino 
actividades paralelas con fuertes 
interdependencias. 

El mapa de acciôn ayuda a comprender y a 

gestionar sistemas sociales complejos. Es la 

descripciôn completa de un âmbito de acciôn 
muy complejo, y sôlo requiere una carilla. 
Difiere de las descripciones habituales, que son 
fisicas (cartografia, inventarios), econômicas 
(presupuestos, estadisticas) o analôgicas 
(organigramas), y las complementa. Mâs aùn, 

no es un listado arbitrario de acciones sino una 
expresiôn de consenso de los actores sociales 
que han participado en su formulaciôn. 

Examinaremos a continuaciôn qué dice este 
mapa de acciôn: 

La construcciôn de vida saludable en San 
Joaquin requiere esfuerzos en nueve 
llneas de acciôn paralelas, que son las 
que estân en negrita en et mapa. El 

esfuerzo en cada una estâ claramente 
indicado a través de sus llneas de acciôn 
especificas. 

De estas nueve llneas de acciôn sôlo tres 
pueden considerarse establecidas y con 
producciôn de resultados en la 
actualidad. Son la (A) "Prestaciôn de 
servicios a la comunidad", (G) "Gestiôn 
de barrios y territorio" y (H) "Generaciôn 
de calidad ambiental y sanitaria". En cada 
una de ellas quedan varias llneas 
especificas por poner en marcha, como 
por ejemplo (A-6) "Promover et acceso 
eficaz y satisfactorio a la justicia", (G-4) 
"Programas locales y comunal de 
seguridad ciudadana" o (H-3) "Sistema 
comunal de reciclaje". 

AI nivel de las llneas especificas hay sôlo 
20 establecidas, de un total de 61 que 
tiene et mapa completo. Esto ofrece una 
aproximaciôn a comprender la magnitud 
de esta tarea. 
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En este mapa todas las lineas de acciôn son 
importantes, porque unas dependen de otras 
todas se refuerzan mutuamente. La 
formulaciôn del plan de desarrollo de la vida 
saludable en la comuna no consistirâ 
simplemente en asignar "prioridades" a las 
lineas no establecidas para comenzar a 

construirlas. En este modelo la participaciôn 
va mucho mâs allà, hacia la identificaciôn 

y 

participativa de las acciones concretas que se 
pueden realizar en cada linea (sus 
potencialidades) y luego et diseno participativo 
de esas acciones. 

Desde et punto de vista del proyecto en su 
conjunto, las principales conclusiones 
obtenidas en esta experiencia son: 

La herramienta mapa de acciôn ha servido 
para generar de modo participativo una 
visiôn integrada y de futuro para la "vida 
saludable en San Joaquin", un campo de 
desarrollo social que es central para su 
poblaciôn y su ciudadania. Esta visiôn 
puede dar fundamento a diversas polfticas 
sociales en la comuna. 

Como paso siguiente es necesario validar 
y enriquecer et mapa con et aporte de las 
organizaciones sociales de la comuna, ya 
que esta versiôn inicial fue generada sôlo 
por profesionales del desarrollo social. 

Después de ello serâ posible continuar 
con los pasos metodolôgicos siguientes 
para la formulaciôn participativa del plan 
comunal de promociôn de la salud, que 
son la identificaciôn de potencialidades y 
et diseno para la acciôn. Este plan puede 
formularse incorporando al proceso la 
formaciôn metodolôgica de sus 
participantes, para asegurar su 
continuidad y autonomia. 

Con algunas adaptaciones, hechas 
igualmente de modo participativo, este 
mapa puede servir de base para et trabajo 
en otras comunas de caracteristicas 
socio-econômicas similares a las de San 
Joaquin, y para et trabajo en este tema a 

otras escalas, como la regional o la 

nacional. 
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Es posible concebir un programa de 
trabajo y cooperaciôn especial, entre 
personas e instituciones activas en la 
promociôn de la salud y temas afines, que 
tome como punto de partida esta 
experiencia. Uno de sus componentes 
seria un Espacio de Trabajo Participativo 
mâs focalizado en Internet, como se 
propone en et Capftulo VI. 

5. Aprendiendo con ONGs de desarrollo 
social 

Uno de los principales procesos de aprendizaje 
que vivimos en este proyecto fue la 
interacciôn directa con varias ONGs activas en 
et campo de desarrollo social, en torno a 

temas centrales para su trabajo y su vida 
institucional: la contribuciôn que hacen al 
desarrollo social, sus metodologias y modelos 
de acciôn, la relaciôn con las politicas sociales 
del estado, et carâcter de instituciones sin 
fines de lucro, la modalidad de trabajo via 
proyectos, et financiamiento y la 

supervivencia, etc. Fue una interacciôn que 
ocurriô principalmente en tres de las 
comunidades de aprendizaje presentadas en et 

capitulo anterior, "Jôvenes en riesgo social", 
"Capacidad emprendedora" y "Roi de las 
organizaciones sin fines de lucro en et 
desarrollo social"; ellas se crearon en enero de 
1999, en un taller de potencialidades para 
ONGs que reciben apoyo de Fundaciôn Andes, 
y trabajaron durante marzo y abril siguientes. 

Algunas de las percepciones y observaciones 
màs impactantes sobre la realidad de las 
ONGs de desarrollo social que recogimos de 
estas conversaciones, y que presentamos sin 
ânimo de sistematizar ni comentar, son las 
siguientes: 

"La carrera por los proyectos nos hace 
perder posibilidades de pensar." 

"Si et Gobierno entendiera lo que somos y 
aportamos, buscarfa cômo apoyarnos y 
mejorar todo esto." 

"Nuestras instituciones son evaluadas 
mâs que todo por gestiôn econômica, no 
por gestiôn social; por ejemplo, Chile 
Barrio pretende construir lo mâs posible." 



"Por detrés de estas evaluaciones hay 
una desconfianza respecto a lo que 
somos capaces de realizar." 

"Nos dicen 'socios' pero somos sôlo 
ejecutores, que competimos cada vez 
més." "No somos 'socios' del estado sino 
empleados de bajo nivel." 

"Vivimos de este trabajo sin capacidad 
alguna de generar excedentes." 

"Gran parte de la culpa la tenemos 
nosotros; aquf hay problemas de 
metodologia. Le damos valor intrfnseco a 

las cosas que hacemos. Por et solo hecho 
de estar ahi, suponemos que valen. Nos 
falta sistematizar et conocimiento y et 

acceso a él, y en esto pueden ser iitiles 
los triciclos e Internet." 

"No hay una visiôn de que somos 
profesionales y hacemos trabajo 
profesional. Nos falta posicionar esto." 

"Nos falta presentar lo cuantitativo, que 
es nuestro aporte, y asegurar que se 

valide. Pero, icbmo evaluar?" "No 
sabemos mostrar lo que hacemos, por 
ejemplo, lo bien que les hacen nuestros 
proyectos a los abuelitos." "Sôlo se 
realizan mediciones en términos de 
inserciôn laboral. Pero hay muchos otros 
indicadores que se podrfan utilizar." "Lo 
que no tenemos es indicadores de 
desarrollo social." 

"iQué pasa con la gente que se va al 

estado desde las ONG? ZHay un lavado 
de cerebro al otro fado?" "Pasan a un 
medio en que rigen otros criterios de 
evaluaciôn." "Tuvimos uno... que se fue 

al FOSIS y allé nos rechazô todo; ... 
nosotros ya no trabajamos con et FOSIS." 

"Un problema central es que tengamos 
voz. Esta metodologia la encuentro 
interesante como afirmadora de la voz. 
Convoca. Si nos constituimos como una 
voz més validada podemos reclamar otros 
mecanismos de evaluacién." 

"iQuiénes somos nosotros para hacer 
una propuesta?" somos? Hay 
que ser riguroso en cuanto a cuéles 
apuntan a la superacidn de la pobreza y 
cuéles no. Aquf hay un asunto de 
identidad." 

"Yo partirfa bien humilde. No una nueva 
modal et triciclo. Claro que lo que nos 
mueve es la superaciôn de la pobreza. 
Estoy clara que no vamos a perder et 

tiempo." 

La principal tarea que realizaron las 

comunidades de aprendizaje fue identificar 
potencialidades concretas en et émbito 
especffico de cada una. El listado de ellas se 

encuentra en et Anexo 4. Para algunas se 
prepararon ademés los correspondientes 
triciclos. 

Las conclusiones que obtuvimos del trabajo 
con estas ONGs estén recogidas de algûn 
modo a lo largo de todo et informe. Su srntesis 
e interpretaciôn para la escala de las polfticas 
sociales es lo que figura en et capftulo que 
sigue. 
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IV CONCLUSION CENTRAL: LA CREATIVIDAD CIUDADANA 
AHOGADA 

En un capitulo anterior presentamos la 
secuencia de preguntas que nos fuimos 
planteando a medida que avanzaba et trabajo 
de este proyecto. Las tres preguntas centrales 
a las que Ilegamos eran las siguientes: 

Por qué et conocimiento tan valioso se 
queda tan difundir? 

Por qué las ONGs esconden sus ideas 
principales? 
Por qué este abismo de desconfianza? 

En este capitulo presentaremos et esbozo de 
una respuesta que hemos formulado a la 

altura actual de nuestro trabajo. Cabe senalar 
que no pretendemos realizar un examen 
integral de las polrticas sociales de Chile, ni 
tenemos conocimiento suficiente del tema 
para acometer esa tarea. Sôlo estamos 
abordando un tema especffico: la capacidad 
de innovar en las polrticas y programas a los 
que hemos tenido acceso, a través de las 
personas e instituciones que han colaborado 
con este esfuerzo participativo. 

Pero este tema especrfico no es cualquiera, a 

nuestro modo de ver, sino et tema central del 
proceso de desarrollo en cualquier campo. Por 
esta razôn, comenzaremos et capitulo con una 
breve discusiôn conceptual sobre innovaciôn y 
participaciôn, para poder abordar et tema con 
cierto rigor. Luego pasaremos a examinar 
algunos datos de la realidad que se està 
viviendo en Chile y a proponer nuestra 
interpretaciôn de ellos. 

A través de varios anos de trabajo hemos 
Ilegado a una hipôtesis que parece tener una 
fuerte capacidad explicativa y que ha 
funcionado bien en la pràctica, como 
fundamento para acciones de desarrollo. Ella 
es que la capacidad clave para et desarrollo es 
la capacidad de innovar. A nuestro modo de 
ver, la distinciôn mâs importante entre 
sociedades desarrolladas y sociedades 
subdesarrolladas se refiere a sus capacidades 
relativas para innovar. Las desarrolladas 
innovan en forma permanente. Las 
subdesarrolladas encuentran extremadamente 
dificil innovar y continùan haciendo lo mismo 
ano Iras ano, en la mayorra de las âreas o en 
todas ellas. 

Creemos que esta distinciôn es mâs profunda 
que las habituales, que se basan en et PGB per 
câpita o en indicadores econômicos similares. 
Ella se basa en un rasgo cultural. Tener et 
deseo y la capacidad de innovar es algo que 
pertenece a la cultura, puesto que tiene que 
ver con valores, orientaciones temporales, 
disposiciones al cambio, etc. La innovatividad 
no es un rasgo occidental sino uno que puede 
ser adquirido por cualquier sociedad, 
manteniendo sus rasgos culturales mâs 
fundamentales. Alemania y Corea son hoy dia 
sociedades altamente innovativas y sus 
pueblos siguen siendo culturalmente alemanes 
y coreanos. Las sociedades de América Latina, 
por et contrario, todavra no han Ilegado a ser 
innovativas. 

1. Un marco de referencia (a): Innovaciôn 
para et desarrollo -22 

12 Esta secciôn (salvo et ûltimo pârrafo) proviene de 
una contribuciôn del IDI al foro por Internet del 
Banco Mundial sobre et "Comprehensive 
Development Framework", realizado en mayo y 
junio de 1999. Responde a una pregunta sobre las 
capacidades que deberian fortalecerse para generar 
desarrollo. 

No sôlo las sociedades pueden o no ser 
innovativas. También las empresas, 
universidades, escuelas, gobiernos urbanos, 
sistemas educacionales o cualquier otro 
sistema social. Por la misma razôn, ellos 
pueden igualmente ser desarrollados o 
subdesarrollados. 

Lo opuesto a la innovaciôn es la adaptaciôn. 
Aquellos que no innovan simplemente siguen, 
pero no conducen. La adaptaciôn es cambio 
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reactivo, y su propôsito es seguir siendo et 

mismo, o seguir trabajando, o sobrevivir, en 
un entorno en et cual otros estén innovando. 
La innovaclôn, por et contrario, es cambio 
activo y deliberado. 

La innovaciôn no se produce sola ni por actos 
administrativos. Ella requiere personas e 

instituciones que se atrevan a generar visiones 
de futuro nuevas y movilizadoras para su 
campo de acciôn concreto, y que se jueguen 
por Ilevarlas a la prâctica, por lo general 
luchando contra los mecanismos establecidos. 
Sôlo hay innovaciôn cuando hay innovadores 
actuando con toda su energfa, ya sean 
individuales o institucionales. 

La capacidad de innovar se puede adquirir, por 
parte de personas e instituciones, y ello es de 
hecho lo que ocurre en las sociedades 
innovativas a través de la socializaciôn en su 
cultura. En sociedades como las nuestras 
también se puede, si se aplican métodos 
adecuados y motivadores para facilitar su 
aprendizaje. 

Por desgracia, la capacidad de innovar 
también se puede ahogar en una sociedad, 
como pensamos que estâ ocurriendo en Chile 
para et caso del desarrollo social. 

2. Un marco de referencia (b): Innovaciôn 
ciudadana en et âmbito pûblico 

La innovaciôn es posible y es necesaria en los 
tres "sectores" que componen la sociedad 
actual: et estado, la empresa y et mundo 
ciudadano no lucrativo o "tercer sector". Chile 
tuvo durante gran parte de este siglo un 
estado que descollô por su capacidad de 
innovar en materias sociales y ejerciô liderazgo 
en toda América Latina. Durante et perfodo 
militar et pais generé un espacio de 
organizaciones ciudadanas que manifestô 
también alta capacidad de innovar en estas 
materias. El sector privado en este campo no 
ha innovado ni cabe esperar que innove por su 
baja rentabilidad econômica; sôlo administra 
fondos creados por et estado y los destina a 

los usos especfficos que le manda la 

legislaciôn. Para et desarrollo social, por lo 

tanto, los actores fundamentales son los del 

estado y de la sociedad civil. 

Hay una paradoja en la situaciôn actual de la 

innovaciôn social en Chile. El estado ha creado 
y administra numerosos fondos sociales 
concursables, para los temas més diversos, 
que financian proyectos presentados y 
ejecutados por organizaciones del tercer 
sector, entidades municipales o firmas 
consultoras. Los fondos intentan fomentar la 

capacidad de innovar, al realizar sus 
concursos de modo competitivo. No obstante, 
no cabe duda que Chile enfrenta hoy una 

parélisis de innovaciôn social en los dos 
sectores que la deberfan estar impulsando con 
fuerza, et estatal y et ciudadano. 

El âmbito de Io pûblico presenta una 

caracterfstica especial que es crftica para esta 
discusiôn: es extremadamente complejo. Esté 

compuesto por vastas cadenas de servicios, 
que deben ser prestados en forma coordinada 
por numerosas instituciones diferentes, 
provenientes de los tres sectores de la 

sociedad. Piénsese por ejemplo en todo lo que 
se requiere para lograr determinados 
estândares de salud, educaciôn o vivienda 
social. Innovar en este àmbito no consiste 
simplemente en crear un producto nuevo y 
ponerlo en et mercado. Consiste en crear 
condiciones para que numerosos actores 
sociales tengan una visiôn de futuro comûn 
para et tema pùblico en cuestiôn, disefien los 
servicios para operar articuladamente y los 

pongan en prâctica con eficacia, coordinaciôn 
y capacidad de aprendizaje. 

iCômo se puede Ilegar a innovar en los 
tiempos actuales, en la prâctica, en et âmbito 
pûblico? Sôlo existe una respuesta: Mediante 
la participaciôn de todos los actores 
relevantes en et diseno de las polfticas 
pûblicas y en su implementaciôn. Sôlo la 

participacién bien estructurada de quienes 
comprenden todos los aspectos de una 
situaciôn tiene la capacidad de dar cuenta 
plenamente de su complejidad y hacerla 
manejable; cualquier otro método careceré de 
eficacia, ademés de ser mucho més lento. De 
més estâ decir, a partir de esto, que para et 
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diseno de las politicas sociales es 
indispensable la participaciôn de las ONGs del 
àmbito social, ya que son ellas quienes mejor 
conocen, en forma seria y profesional, las 
realidades de la pobreza. 

3. El mundo al revés: Empresas que 
cooperan y ONGs que compiten 

Nos parece ilustrativo comparar las polfticas 
sociales que venimos examinando en este 
documento con otras politicas estân vigentes 
hoy dia en Chile, ya que aparecen contrastes 
sorprendentes. Existe en Chile una polrtica 
pûblica en la cual et estado se propone 
estimular la capacidad de innovar de los 
principales actores, promueve con éxito su 
asociatividad, opera mediante instrumentos 
genéricos en lugar de disenos detallados 
creados por sus funcionarios, y canaliza sus 
recursos a través de entidades sin fines de 
lucro. Es la polrtica de fomento de la pequena 
y mediana empresa (PYME), que ha generado 
y conduce la CORFO. Uno de sus logros es 
contar actualmente, sôlo en la Regiôn 
Metropolitana, con alrededor de 100 
"Programas de Fomento" o "Profos", que 
estân impulsando activamente la 
competitividad internacional de estas 
empresas. Cada Profo es un grupo de 
empresas del mismo rubro, en un nûmero 
promedio de 7, que cooperan activamente 
para lograr los objetivos comunes. 

No pretendemos afirmar que la politicas 
sociales deban imitar a las polfticas de la 
PYME, porque son realidades distintas. 
Tampoco estamos haciendo juicios sobre los 
logros que esta polftica pueda tener en materia 
de innovaciôn, que no hemos evaluado. 
Simplemente queremos destacar que ella 
responde a conceptos de gestiôn actualizados. 
Es bien sabido en et âmbito de la calidad, por 
ejemplo, que la cooperaciôn es 
considerablemente mâs eficaz que la 

competencia para generar innovaciôn y 
desarrollo. Las grandes empresas no hacen 
competir a sus proveedores pequenos todos 
los anos por sus contratos. Muy por et 

contrario, se preocupan de asegurarles 
estabilidad para et largo plazo porque les 

interesa que puedan seguir innovando 
continuamente y que se desarrollen, porque 
ello va en beneficio de todos. 

4. ;Gué estâ paralizando la innovaciôn 
social y ahogando a las ONGs? 

Los elementos que hemos examinado en las 
secciones anteriores nos permiten proponer 
finalmente una respuesta a nuestra pregunta. 
Nos parece que lo que paraliza la innovaciôn 
social y ahoga a las ONGs es un conjunto de 
caracteristicas de las politicas sociales 
vigentes en Chile que viola todas y cada una 
de las pautas de buena gestiôn de las polfticas 
pbblicas, para la altura del ano 2000, que 
hemos revisado. Sintetizando, las mâs 
significativas son: 

Los proyectos anuales o de aûn menos 
tiempo, que tienen dos consecuencias 
graves: (a) impiden la realizaciôn de 
intervenciones que tengan la profundidad 
suficiente para generar innovaciones 
efectivas en la realidad social y (b) 
impiden et desarrollo institucional de las 
ONGs, que pueden generar grandes 
innovaciones sociales o contribuir a 

generarlas, y las fuerzan a un estilo de 
gestiôn de supervivencia. 

La falta de participaciôn ciudadana en la 

orientaciôn global, et diseno especffico y 
la operaciôn de las polfticas sociales y sus 
programas especfficos. Esto los limita al 
grado de conocimiento de la realidad y a 

la capacidad de imaginaciôn que posean 
sus autores en et estado, y los hace 
incapaces de abarcar toda la complejidad 
y la riqueza de su âmbito de competencia. 

Las bases de concursos extremadamente 
detalladas, que coartan la capacidad de 
innovar y convierten a las ONGs en meros 
ejecutores de las ideas generadas en las 
instituciones estatales. De hecho, et 

término "ejecutor" es precisamente et que 
usan para designar a las ONGs que 
participan en sus programas. 

El papel de controladores burocrâticos del 
cumplimiento de los programas de trabajo 
que se asigna a los profesionales de los 
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fondos y programas del estado, que los 
aleja de las tareas creativas y les da una 
tarea que fâcilmente los enfrenta a las 
ONG en lugar de asociarlos en un 
emprendimiento comûn. Por las mismas 
razones de supervivencia las ONGs suelen 
evitar et enfrentamiento directo y 
guardarse sus frustraciones. 

El mecanismo de competencia para 
asignar los proyectos, que fuerza a las 
ONG a ocultar y no compartir su 
conocimiento, por las mismas razones de 
supervivencia ya senaladas. No se las 
puede acusar de poco comprometidas por 
tomar esta actitud, puesto que es una 
reacciôn a una imposiciôn del estado. 
Cuando eran financiadas principalmente 

por la cooperaciôn internacional, con 
mayor comprensiôn de los temas aquf 
discutidos y sin este tipo de licitaciones, 
compartian sus conocimientos con mucho 
mayor apertura. 

En conclusiôn, y sin entrar a los contenidos de 
las politicas sociales, hay una modalidad de 
gestiôn de ellas que es gravemente atentatoria 
contra la innovaciôn y et desarrollo, y por lo 

tanto contra su efectividad para la superaciôn 
de la pobreza. Las politicas sociales se estàn 
disenando y manejando en Chile con 
conceptos y herramientas de gestiôn que 
estaban obsoletos hace ya unos 20 anos. Los 
pobres tienen derecho a algo mejor que esto. 
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V UNA PROPUESTA ALTERNATIVA: EL BANCO DE 

MODELOS DE ACCION 

La propuesta que presentamos a continuaciôn 
no intenta dar respuesta a todas las 
deficiencias senaladas en et capftulo anterior. 
Ello requerirfa abordar et rediseno global del 
conjunto de las polfticas sociales. Es una 
propuesta que se concentra en et ûltimo tema, 
et de la competencia y la cooperaciôn, aunque 
tiene efectos sobre varios otros. 

diagnôsticos, estudios de base, formaciôn de 
personas, disenos, manuales, know-how, etc., 
(c) existen experiencias exitosas, con impacto 
positivo validado externamente, que estén 
documentadas y se pueden mostrar, (d) existe 
capacidad institucional para transferir los 
conocimientos y et know-how a otros que lo 
quieran aplicar. 

Su presentaciôn serà muy esquemâtica, 
intentando sôlo dar a conocer la nociôn 
bésica. 

Nombre: Banco de Modelos de Acciôn para et 
Desarrollo Social 

Naturaleza del Banco: Un instrumento de 
acciôn generado por acuerdo entre ONGs y 
entidades de financiamiento del desarrollo 
social, disenado técnicamente con un proceso 
participativo, y operado por una instituciôn sin 
fines de lucro calificada. 

Obietivo del Banco: Promover la calidad de las 
intervenciones de desarrollo social y estimular 
la innovaciôn en esta materia, mediante un 
instrumento que: (a) identifique con precisiôn 
los modelos de acciôn que estén o puedan 
estar en uso, (b) proteja la propiedad 
intelectual de sus autores y haga posible su 
remuneraciôn por este concepto, (c) asegure 
que sean valorados por las entidades que 
financian et desarrollo social, otorgando 
puntajes especiales a quienes usen los 
modelos registrados y (d) facilite su difusiôn a 

los profesionales e instituciones que estén en 
condiciones de utilizarlos adecuadamente. 

Modelo de acciôn: Una modalidad concreta de 
intervencién en un campo especffico del 
desarrollo social, en la cual hay: (a) una 
organizaciôn que la ha desarrollado o la ha 
adaptado y es titutar de derechos para su uso 
cuando proceda; (b) estén plenamente 
especificados et marco conceptual, los 
objetivos y los medios para alcanzarlos: 

Miembros del Banco y Directorio: Serén 
miembros un conjunto de ONGs y otras 
entidades de desarrollo social sin fines de 
lucro y un conjunto de fondos, fundaciones y 
otros organismos de financiamiento del 
desarrollo social, tanto estatales como 
privados. Las instituciones de financiamiento 
se comprometerân a aplicar et procedimiento 
de puntajes del Banco en sus concursos y 
licitaciones de proyectos. Un grupo 
representativo de ellos constituirâ et 

Directorio, que supervisaré las operaciones del 
Banco. 

Procedimiento de admisiôn de modelos: El 

Banco estableceré un procedimiento riguroso 
para la sistematizacién de los modelos de 
acciôn y la demostraciôn del cumplimiento de 
los requisitos establecidos, con et fin de ser 
admitidos y generar titularidad de los modelos. 

Procedimiento de autorizaciôn del uso de 
modelos: Las ONG titulares de los modelos de 
accién registrados en et Banco serén las 
ûnicas que podrân autorizar su uso por 
terceros. Tal autorizaciôn serâ realizada 
mediante un contrato especial que seguiré un 
formato estandarizado por et Banco. 

Puntaie por uso de modelos registrados en et 

Banco: Las postulaciones a proyectos que 
incluyan un contrato firmado con et titular de 
un modeto de acciôn registrado en et Banco 
tendrén un puntaje significativo por este 
concepto. 
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Gestiôn del Banco: El Banco serà disenado por grupo de fondos y fundaciones de desarrollo 
una entidad que tenga competencias social. Posteriormente serà gestionado por una 

metodolôgicas para desarrollar esta propuesta, organizaciôn sin fines de lucro, de acuerdo a 

en interacciôn con un grupo de ONGs y un lo que se estipule en su diseno. 
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VI CONCLUSIONES SOBRE ESPACIOS EN INTERNET Y 

CAPACITACION 

Las conclusiones que siguen13 se refieren a las 
modalidades nuevas que serà necesario 
emplear para los dos tipos de herramientas de 
Desarrollo Innovativo que en este proyecto se 
intentô utilizar en forma combinada, las de 
trabajo participativo en Internet y las de 
capacitaciôn. La experiencia con et Espacio de 
Trabajo Participativo (ETP) del Adulto Mayor 
ha sido decisiva en esta materia. Quedaré 
claro a continuaciôn cuâles fueron las 
condiciones que condujeran a que esta 
combinaciôn no tuviera éxito en la primera 
fase de este proyecto, y cuâles son las que se 
deberén buscar en aplicaciones futuras. 

Adulto Mayor que se relata en et Capitulo VIII. 
Sus antecedentes son muy anteriores, ya que 
se remontan a una idea y una experiencia de 
participaciôn que se realizô en et tema 
ambiental entre 1983 y 1985, bastante antes 
de la Internet. El principal apoyo dirigido 
especificamente a desarrollar estas 
herramientas ha provenido de un grant del 
International Development Research Centre 
(IDRC) de Canadé. Es un apoyo que se ha 
complementado con et presente proyecto, 
para generar las condiciones que hicieron 
posible desarrollar en la préctica en primer 
ETP. 

Por otra parte, diversos participantes en et 

Seminario de Evaluaciôn hicieron presente su 
interés en seguir adelante con la capacitaciôn 
metodolôgica en Desarrollo Innovativo, 
independiente de Internet, pese a las 
condiciones que la dificultaron en este 
proyecto y que hemos senalado en los 
Cap(tulos II y III. En la ûltima secciôn del 
capftulo nos hacemos cargo de este tema, 
indicando las condiciones que deberén cumplir 
nuestros esfuerzos de capacitaciôn en et 

futuro. 

1. La herramienta para Internet Espacio 
de Trabajo Participativo (ETP) 

El Espacio de Trabajo Participativo (ETP) es et 

primer fruto maduro de un esfuerzo para 
generar herramientas de participaciôn a través 
de Internet, en que ha estado empenado et 

Instituto Desarrollo Innovativo desde 
comienzos de 1997 (y para et que iniciô la 

bûsqueda de recursos varios aiïos antes). Es 

ya un producto plenamente operacional y 
probado, con la experiencia en et campo del 

13 Este capitulo fue reescrito por completo después 
de las experiencias relatadas en los dos capftulos 
que siguen, et seminario de evaluaciôn final del 
proyecto y la puesta en marcha del primer Espacio 
de Trabajo Participativo (ETP) en Internet, para tres 
redes activas en et campo del Adulto Mayor. 

a) Naturaleza del ETP 

En términos genéricos, et Espacio de Trabajo 
Participativo (ETP) es un sistema de trabajo y 
colaboraciôn a distancia entre personas e 
instituciones, a través de Internet, que opera 
mediante un sitio web especializado y posee 
las siguientes caracteristicas principales: 

Puede establecerse en cualquier campo 
de interés comûn de personas e 

instituciones 

Lo integran participantes activos en lugar 
de meros usuarios de Internet 

Hay generaciôn automética del contenido, 
por los propios participantes que envfan 
mensajes a todos los demés participantes 

Tiene organizados los terras generales de 
interés 

Los participantes se dan a conocer 
mediante sus propias pâginas de 
presentaciôn 

Los participantes son responsables de los 
mensajes que publican 

Hay publicaciôn libre, sin moderadores ni 
censuras 

Se pueden establecer grupos de interés o 
comunidades 
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Se pueden clasificar los mensajes de 
acuerdo a los intereses de sus 
participantes: proyectos, documentos, 
capacitaciôn, reuniones, noticias, 
opiniones, etc. 

Se pueden organizar eventos especiales: 
seminarios, foros, etc. 

Hay mantenciôn simultànea de mûltiples 
conversaciones paralelas 

Se puede realizar capacitaciôn a distancia 

Hay registro estadfstico de todo et uso del 
Espacio por sus participantes 

Todo ETP posee tres componentes principales: 
sus participantes, las instituciones a que ellos 
pertenecen y los mensajes mediante los cuales 
ellos se comunican. La dinàmica central del 
ETP consiste en la alimentaciôn por los 
propios participantes. El ETP genera 
condiciones para que los participantes se 
comuniquen diariamente con los demàs por 
este medio y afiancen a través de él su 
pertenencia a alguna comunidad natural de 
trabajo. En un ETP en plena operaciôn, cada 
usuario deberfa revisar diariamente las 
decenas de mensajes que los demâs 
participantes estarfan enviando. De este modo 
tendrfa plena conciencia sobre la vida de su 
comunidad y participarfa activamente en ella a 

distancia, en forma prâctica y simple. La 

plataforma ETP dispone de un conjunto de 
componentes y caracterfsticas técnicas que 
hacen posible et funcionamiento de este 
proceso: mapa temâtico, contenidos tipo, 
herramientas de bûsqueda, comunidades, 
ventana de actualizaciôn diaria ("Gaceta"), 
etc. 

b) Gestiôn del ETP 

Cada ETP funciona bajo la responsabilidad de 
su propio Consejo Directivo, que es creado por 
entidades con representatividad en et campo 
de interés comtn de sus participantes, a 

través de un Convenio celebrado entre esas 
entidades y et IDI. El ETP opera en un servidor 
de Internet en et cual estàn incorporados 
todos los programas computacionales 
necesarios para su operaciôn y quedan 

archivados todos los documentos y materiales 
publicados por sus participantes. El ETP 
presenta la imagen corporativa que decide 
otorgarle su Consejo Directivo, a través de 
nombres, colores, logos y elementos similares. 
Se accede al ETP desde los sitios web que et 

Consejo Directivo decida, a través de enlaces 
(links) que son establecidos para estos 
efectos. 

Sôlo pueden acceder a un ETP sus 
participantes, que son aquellas personas que 
sean autorizadas para hacerlo por et Consejo 
Directivo a través del mecanismo de gestiôn 
que se presenta a continuacién. Al ser 
incorporado al ETP cada participante recibe 
una contrasena personal, que puede cambiar a 

voluntad. 

El Consejo Directivo del ETP establece sus 
polfticas superiores, velando porque todos sus 
participantes tengan acceso equitativo a este 
espacio de trabajo y comunicacién. En 

particular, le corresponde al Consejo Directivo 
establecer las siguientes polfticas y decisiones 
superiores: 

Modificaciones de la estructura temética 
del ETP. 

Criterios de incorporacién o exclusiôn de 
personas e instituciones. 

Establecimiento de comunidades en et 

ETP. 

Estfmulo del uso del ETP por sus 
participantes, particularmente al inicio, 
incluyendo foros, seminarios, campanas y 
actividades similares. 

Seguimiento y evaluacién del desarrollo y 
et uso del ETP por sus participantes. 

Financiamiento del ETP, para cubrir los 
gastos de apertura y puesta en marcha, 
operaciôn técnica y administracién. 

Definiciones de imagen corporativa del 
ETP. 

El ETP tiene un Administrador, quien asume 
por encargo del Consejo Directivo su direcciôn 
operativa. Sus tareas principales, para las que 
dispone de herramientas especiales, son: 
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Ingresar y eliminar participantes e 

instituciones, eliminar mensajes, dar soporte 
técnico a los participantes, crear comunidades 
organizar foros y seminarios, estimular et uso 
del ETP por sus participantes y hacer 
seguimiento estad[stico de las actividades del 
ETP. 

c) Apertura y operaciôn de un ETP 

Un ETP se pone en operaciôn a través de un 
proceso de apertura y puesta en marcha que 
comprende actividades realizadas 
directamente por et IDI y actividades 
realizadas con su apoyo metodolôgico. Tales 
actividades son: 

Configuraciôn substantiva del ETP. 

Programaciôn funcional del sitio web del 
ETP. 

Incorporaciôn inicial de participantes e 

instituciones. 

Estrmulo inicial a la publicaciôn de 
mensajes. 

Capacitaciôn del equipo del 
Administrador. 

El IDI presta et servicio denominado Servicio 
ETP, que comprende (a) et uso de todas las 
herramientas de trabajo antes mencionadas, 
(b) et almacenamiento de la base de datos que 
se genere a lo largo de la operaciôn del ETP, 
(c) et soporte técnico normal, para efectos de 
correcciôn de errores, asesoria en 
administraciôn e incorporaciôn de adiciones 
menores al sitio (ej. cambio de logo), (d) la 
garantia de correcto funcionamiento del 
sistema y (e) la informaciôn permanente al 
Consejo Directivo sobre los avances que se 
efectûen en la constituciôn de ETPs en otros 
campos y sobre las nuevas herramientas que 
se desarrollen para los ETP. 

2. Reauisitos para establecer un ETP: Un 
aprendizaie en marcha Î' 

14 El tema de esta secciôn va mâs allâ del requisito 
obvio del acceso a Internet, o las perspectivas de 
lograrlo prôximamente. La aceleraciôn del uso de 

Cuando este proyecto experimental ya habia 
concluido nos fue posible intuir que tal vez 
existe una condiciôn necesaria para establecer 
un ETP, y que ella no se cumplra en las 
hipôtesis de diseno inicial del proyecto ni 
tampoco en algunas hipôtesis intermedias de 
trabajo. Su falta de cumplimiento serra una 
razôn bàsica para que et esquema de 
capacitaciôn propuesto no funcionara. Para 
mostrar con claridad nuestra conclusiôn actual 
en esta materia, lograda después de abrir et 

ETP del Adulto Mayor, presentaremos primero 
las conclusiones que tenramos al término de 
las actividades de capacitaciôn. 

a) Las conclusiones iniciales 

Nuestras conclusiones iniciales, incluidas en et 

borrador de informe final que se presentô al 
Seminario de Evaluaciôn y Cierre, fueron las 
siguientes 

Crear espacios participativos mâs 
focalizados; no "pobreza": Los Espacios 
de Trabajo Participativo (ETP) en Internet 
deben tener una caracteristica esencial 
que et que aqui intentamos no cumplra: 
estar definidos en un âmbito bien 
focalizado, en que las personas se puedan 
sentir identificadas. El nombre 
"superaciôn de la pobreza" es demasiado 
amplio; sôlo algunos altos personeros del 
estado podrian decir que estân trabajando 
en forma cotidiana en este tema. Los 
siguientes temas en que trabajô este 
proyecto dan lugar a ETP mejor definidos, 
quedando pendiente la bbsqueda de 
buenos nombres para ellos: 

0 Creaciôn de estilos de vida saludable 
0 Adultos mayores 
0 Jôvenes 

0 Capacidad emprendedora y 
microempresas 

0 Desarrollo local 

Primero la masa critica: Para poner en 
marcha un espacio de trabajo participativo 

Internet para et desarrollo social es et tema de la 

prôxima secciôn. 
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es preciso contar primero con un nûmero 
suficiente de participantes y mensajes, 
que pueda atraer a nuevas personas y 
nuevos mensajes: una mass crftica inicial. 
Un espacio vacto, como et que tenfamos, 
no atrae participantes. Por ello, todo 
proyecto de este tipo debe comenzar por 
un esfuerzo de bûsqueda y generacidn de 
unos 50 o mâs mensajes, antes de hacer 
pûblica su invitaciôn. El modo mâs 
pràctico de lograrlo, naturalmente, es 

basarse en redes naturales que ya existan. 

b) La conclusiôn actual 

Nuestra conclusiôn actual en esta materia es 

la siguiente: Shco es posible establecer un ETP 
sobre la base de una comunidad de personas 
preexistente, o de una fuerte convocatoria, 
que tengan origen independiente a la acciôn 
que se impulse por Internet. Ello estaba 
esbozado en las ûltimas Ifneas anteriores, 
aunque como asunto de facilidad operativa y 
no de esencia. El ETP no puede ser la base de 
constituciôn de una comunidad, sino sôlo una 
herramienta para su fortalecimiento, al menos 
por ahora y en una cultura como la chilena. 
Tal comunidad puede ser una red de ONGs, 
una red de investigaciôn, et conjunto de 
miembros de una instituciôn o un programa de 
acciôn que congregue a numerosos 
participantes. 

Con referencia a la conclusiôn inicial cabe 
hacer dos observaciones màs. Por una parte, 
lo que Ilamâbamos la masa crftica sigue siendo 
relevante en la puesta en marcha de un ETP, 
pero sôlo para los mensajes, ya que la de 
participantes la pone la propia comunidad 
preexistente. Por otra, nos parece claro ahora 
que de los cinco campos visualizados sôlo et 

del Adulto Mayor tenta perspectivas de dar a 

luz un ETP en et contexto de este proyecto, 
por la existencia de la Red de Programas para 
et Adulto Mayor y por su liderazgo en su 
campo ante otras redes de ONGs 
latinoamericanas y ante las organizaciones 
sociales relevantes. En los demàs campos no 
se daban condiciones equivalentes. 

Finalmente, y con mayor razôn, esta condiciôn 
esencial tampoco se cumplfa en et diseno 
original del presente proyecto. Comprendemos 
ahora que no tiene viabilidad un proyecto de 
capacitaciôn y sistematizaciôn de experiencias 
que se base en un espacio por Internet cuya 
creacidn sea tarea del propio proyecto. Ello 

serà asf por lo menos hasta que la 

comunicaciôn por Internet Ilegue a ser un 

componente mâs arraigado en la cultura 
institucional y las formas de trabajo de 
nuestro pats. Un proyecto de capacitaciôn que 
opere por Internet deberâ asentarse en una 

comunidad que ya esté establecida, Io cual 
tiene por lo menos dos alternativas: 

Capacitaciôn por Internet para una 
comunidad existente: Operar 
estableciendo un programa de 
capacitaciôn para alguna institucién o red, 
como podrfa ser et FOSIS o la Red del 
Adulto Mayor. La capacitaciôn opera a 

través del ETP de la propia comunidad. 

Capacitaciôn por Internet desde una 
institucién educacional: Establecer un ETP 

especial para efectos de capacitacidn, 
sobre la base de la historia educacional o 

de investigacién de una institucién, como 
podrfa hacerlo una Universidad. En este 
caso la comunidad es la propia instituciôn 
educacional. 

Resulta claro de todo esto que un proyecto de 
capacitacidn que recién se inicia, como et del 
IDI, no puede centrar sus actividades en 

Internet como lo habfamos propuesto en 
nuestro diseno original. 

3. ; Cômo acelerar Internet para et 

desarrollo social? 

No podrân aprovecharse plenamente las 
capacidades de Internet para et desarrollo 
social y la superacién de la pobreza mientras 
un nûmero significativo de profesionates de 
este campo, en et Estado central, las 
municipatidades y las ONGs, no sean usuarios 
habituales. Hoy dia en parses como Estados 
Unidos la mitad de las personas son ya 
usuarios de Internet que lo consideran 
simplemente un teléfono con mayores 
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capacidades. Chile no puede quedarse atrâs 
en esta materia. Algunas lecciones de este 
proyecto que pueden aprovecharse para 
disenar programas de fomento de esta 
herramienta en gran escala son las siguientes: 

Apoyar la creaciôn de ETPs en las redes 
temâticas de ONGs: La experiencia de la 
Red del Adulto Mayor muestra que este 
camino estâ abierto de inmediato. Lo 
podrian seguir las redes de ONGs que 
actualmente funcionan en Chile en los 
âmbitos rural, juvenil, de género, de 
drogas, ambiental, de derechos humanos, 
etc., asi como las que podràn crearse o 
restablecerse si mejoran las condiciones 
polrticas para las ONGs con las elecciones 
presidenciales de 1999. 

Dar a todos los profesionales del Estado 
acceso a Internet: Ya son numerosos los 
servicios pûblicos que tienen a todos sus 
profesionales integrados a Internet. No 
hay razôn para postergar a los de 
desarrollo social en esta materia; mâs 
bien los requerimientos de equidad 
deberian darles alta prioridad en la 

asignaciôn de recursos de inversiôn 
pûblica. 

Ampliar et uso de Internet en la gestiôn 
de proyectos: Muchas tareas de gestiôn 
de proyectos que realizan los diversos 
fondos de desarrollo social se podrfan 
realizar a través de Internet con mayor 
eficiencia y menor costo que los actuales: 
difusiôn de bases de concursos, 
presentaciôn de propuestas, entrega de 
informes de avance, comunicaciôn de 
resultados, etc. 

No forzar et intercambio de experiencias 
en et contexto de competencia actual: No 
nos parece viable en la situaciôn actual 
que los servicios ptblicos intenten forzar 
a las ONGs a compartir et conocimiento 
generado en et campo del desarrollo 
social, a través de su publicaciôn en 
Internet, por las razones que ya 
examinamos en los capftulos Il y IV. 
Pensamos que simplemente no se Iograria 
que se publique material de verdadero 
valor. 

Establecer et "Banco de Modelos de 
Acciôn para et Desarrollo Social": En 

contraposiciôn al punto anterior, 
consideramos que un camino que tiene 
viabilidad y que abrirâ fuertemente et uso 
de Internet para et desarrollo social serâ et 
Banco de Modelos de Acciôn que hemos 
propuesto en et caprtulo V. Este 
instrumento generarâ condiciones para 
que las ONGs vuelvan a cooperar y crearâ 
al mismo tiempo incentivos eficaces a la 
innovaciôn social, que hoy dia estâ 
ahogada en Chile. 

4. Tutorias y capacitaciôn a través de un 
ETP 

Existe una herramienta avanzada de la 
plataforma ETP, mediante la cual es posible 
realizar capacitaciôn y tutorias en cualquier 
concepto o técnica para los participantes en 
un ETP. En este proceso participan la 
instituciôn que otorga la capacitaciôn, un tutor 
de esa instituciôn y los participantes en la 
capacitaciôn. El proceso apunta a la 

publicaciôn de mensajes en et ETP que 
contengan esos conceptos o técnicas 
utilizados correctamente, con garantia de la 

instituciôn capacitadora, y opera en la 
siguiente forma: 

El participante prepara un mensaje en un 
formulario especial que incorpora et 
concepto o técnica en cuestiôn y 
sistematiza su uso. 

El mensaje es enviado por Internet a un 
tutor, revisado por éste y devuelto al 
autor con observaciones. 

El autor modifica su mensaje cuantas 
veces sea preciso hasta que et tutor lo 
acepte. 

Finalmente et tutor publica et mensaje 
bajo et nombre de su autor participante, y 
con et sello de la instituciôn que ha 
otorgado la capacitaciôn. 

En general consideramos que las tutorfas y la 

capacitaciôn pueden operar por Internet, pero 
son necesariamente servicios anexos al 
servicio bâsico del ETP, que es la 
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comunicaciôn directa mediante mensajes 
libres. Tiene que estar en plena marcha un 
ETP para adicionarle mensajes con tutorfa. 

5. La capacitaciôn y et modelo Desarrollo 
Innovativo 

Jiene sentido continuar realizando 
capacitaciôn en Desarrollo Innovativo después 
de esta experiencia? En caso afirmativo, 
Zcômo se lo deberfa hacer? Estas dos 
preguntas centrales para las conclusiones del 
proyecto son las que abordamos en esta 
secciôn, tomando como principal referencia al 

Seminario Final. 

a) Valoraciôn del modelo Desarrollo 
Innovativo por Ios participantes 

Del Seminario de Evaluaciôn y Cierre de este 
proyecto surge con claridad que los 
participantes de ONGs y servicios pûblicos 
valoraron al Desarrollo Innovativo en forma 
muy positiva. Ellos fueron ademâs enfâticos 
en senalar que la capacitaciôn en esta materia 
debe seguir adelante. Algunos de los juicios 
planteados fueron los siguientes:15 

' ... una metodologfa que en et fondo 
recupera y pone et sentido del trabajo y 
de los programas en las personas. Yo 
creo que eso fue una cosa terriblemente 
central, nuevamente sentir que se 
empieza a recuperar algo que se estaba 
perdiendo. ... Y ademâs nos encontramos 
con que hay en esta metodologfa una 
revalorizaciôn de los recursos propios.... 
El otro elemento en que nosotros 
enganchamos con esta metodologfa fue et 

fuerte reconocimiento y presencia del 
tema de la participaciôn ciudadana, de la 

intervenciôn, del protagonismo de quiénes 
estân involucrados en este tema de la 

pobreza, o quiénes son parte de este 
segmento de pobres en et pats, que los 
involucra en este proceso, para actuar 
desde ah[ con sus capacidades, virtudes y 
defectos." (Lucio Dfaz, Consultora CEC) 

15 Las intervenciones completas se han reproducido 
en et prôximo capitulo. 

' ... Y a través de este taller con IDI 

tuvimos la oportunidad de plantearnos: 
Estamos siendo muy bien evaluados y 

estamos logrando las metas que nos 
hemos planteado; pero, iEstamos 
realmente trabajando en procesos de 

desarrollo social? ... En definitiva, 
entramos a un anâlisis muy crftico acerca 
de la sustentabilidad de nuestra 
intervenciôn. Y muy duramente, 
Ilegamos a la conclusiôn que muy pocos 
de nuestros proyectos abordaban en su 

diseno e implementaciôn esta condiciôn 
imprescindible para cualquier intervenciôn 
que se plantee generar o aportar a 

procesos de desarrollo social. ... Lo 

anterior significô un primer acercamiento 
a la metodologfa basada en la 

identificaciôn participativa de 
potencialidades. Significô un aprendizaje 
desde la prâctica, constatar la 

aplicabilidad y eficacia de los 
instrumentos metodolôgicos que et IDI 

nos habfa traspasado, obtener la mejor 
calificaciôn en la evaluaciôn técnica del 
FOSIS para la Regiôn Metropolitana y 

finalmente la adjudicaciôn del proyecto en 

cuestiôn." (Paula Aran(bar, Consultora 
CEC) 

"... En ese marco se estâ desarrollando 
una propuesta de planificaciôn estratégica 
a nivel continental, y por ende la gente se 

involucrô, se consiguieron los recursos, y 
se ha empezado a construir et proceso de 

diagnôstico a nivel de cada pats. La Red 

Chilena tuvo obviamente esa 
responsabilidad también, y cuando 
construimos et mapa de acciôn, con et 

apoyo del IDI ... nosotros incluimos ese 
instrumento en et proceso de diagnôstico 
que estâbamos realizando. ... et solo 
mapa de acciôn muestra un salto 
cualitativo de la Red Chilena con respecto 
a las otras redes, que nos deja en un 
plano bastante legftimo para seguir siendo 
de alguna manera et motor de este 
proceso de constituciôn de redes, tanto a 

nivel nacional como internacional." 
(Alberto Viveros, CEDESCO) 
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"... Los aspectos importantes en esta 
metodologia son: la valoraciôn de las 
personas, la valoraciôn de las 
organizaciones sociales y de las redes 
sociales en la calidad y diversidad que 
presentan, y finalmente también la 

valoraciôn del espacio propiamente tal, o 
sea de los recursos que estân en et 

ambiente. ... Me atrevo a decir que para 
nosotros ha significado entrar en un 
proceso de aprendizaje y reflexiôn, la 

propuesta metodolôgica a la cual nos 
invitô et equipo del IDI. ... iCuâles son los 
grandes elementos que nos da et mapa de 
acciôn en nuestro caso? En primer lugar 
en este espacio se genera et debate, et 

diâlogo y las visiones compartidas. Desde 
ella surgen lineamientos comunes y las 
lineas de acciôn. Se logrô construir un 
espacio abierto para la comunicaciôn, y 
para la colaboraciôn entre los distintos 
actores. El mapa de acciôn te deja una 
dinâmica posterior en et equipo que lo 
desarrollô, refuerza identidad, lenguaje 
comunes y favorece comprender la 

diversidad." (Isabel de Ferari, Corporaciôn 
Municipal de San Joaquin) 

"... En ese sentido, la experiencia del 
mapa de acciôn es muy clave para 
articularnos a nosotros, como àrea de 
salud, que nos hemos definido de algiin 
modo como los primeros lideres de este 
proceso. Tenemos que ser uno màs en un 
contexto que no deberia ser liderado por 
un sector sino que deberia ser liderado 
por la comunidad. Siento que as[ se 
cataliza un proceso que estâ empezando, 
y que yo creo que va a ser importante 
también para que otras comunas lo 
aborden. El mapa tal vez deberfa ser 
readecuado para difundirlo a otras 
comunas y permitir que este tema de la 

promociôn de la salud sea articulado, sea 
abordado mâs sectorialmente y pueda 
surgir con mucha facilidad." (Adriana 
Fuenzalida, Corporaciôn Municipal de San 
Joaquin) 

"Principales bondades que observamos: 

0 Pertinencia de la temâtica a abordar ... 

0 Nos confronta a conocer y utilizar una 
nueva metodologia de trabajo 
orientada a mejorar los resultados del 
trabajo ... 

0 Lograr abrirse a un espacio de 
intercambio y aprendizaje ... 

0 Pone en contacto a una serie de 
personas e instituciones motivadas e 
interesadas en la tarea de superaciôn 
de la pobreza ... 

0 Contribuye al rescate de una corriente 
solidaria y de apoyo tan propia en et 
pasado y que hoy se ha ido perdiendo, 
producto de la competencia para 
disputar los recursos que nos vemos 
enfrentados para sobrevivir." (Angélica 
Galarce y Héctor Valdés, Equipo de 
CEPPAC) 

b) ;Cômo concebir la capacitaciôn en 
Desarrollo Innovativo? 

En la primera secciôn del Capitulo III hemos 
presentado nuestras propias observaciones 
sobre et experimento de capacitaciôn realizado 
en este proyecto. A ellas hay que agregar la 

conclusiôn mâs reciente, ya presentada en 
este mismo capitulo: Para crear una red 
efectiva por Internet es indispensable contar 
con comunidad previamente establecida. 
Destacaremos ademâs la evaluaciôn sobre la 

forma de realizar esta capacitaciôn que realizô 
et Equipo de CEPPAC en et Seminario de 
Evaluaciôn y Cierre, que aporta elementos 
muy valiosos:16 

"Por otro lado requiere de una cercania 
con quienes han venido desarrollando et 

trabajo, conocer todos los intentos que 
se estân realizando en la misma direcciôn, 
de tal manera de tener una lectura comûn 
para identificar la necesidad. Requiere 
crear las condiciones de cambio, et punto 
de partida mâs apropiado y la adhesiôn de 
aquellos mas interesados. 

Lo anterior, a nuestro parecer no sôlo 
requiere de una estrategia para ponerla en 
prâctica, sino también de una 

16 El texto completo de la intervenciôn se encuentra 
en et prôximo capitulo. 
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metodologia clara de capacitaciôn y 
traspaso que nosotros pensamos estuvo 
incompleta. Cuando enunciamos al inicio 
cual era la oferta estaba claro que lo que 
se pretendfa era capacitar a un grupo de 
profesionales, no obstante en et 

transcurso de desarrollo del taller no 
fueron quedando clara las formas ni los 
compromisos que asumfan los 
participantes, en este sentido quedaba al 

arbitrio de cada instituciôn su uso o no. 
En nuestro caso en particular no nos 
sentimos con la competencia para 
transferir, ya que incluso en las jornadas 
nos dâbamos cuenta que et manejo de la 

metodologia tenta su complejidad. 

Si relacionamos Io dicho, vemos que aûn 
cuando la metodologia a transferir 
contaba con un soporte de instrumentos, 
no contenfa a la par una estructura 
metodolôgica que garantizara et 

aprendizaje de los participantes, incluso 
en algunos momentos se producian 
vacfos que nos producfan desconcierto. 
Esta carencia creemos fue determinante 
en et proceso." 

iCômo se deberfa abordar entonces, 
considerando todo lo anterior, la capacitaciôn 
en Desarrollo Innovativo? Hemos sacado de 
este proyecto las siguientes conclusiones 
prâcticas para nuestras actividades futuras de 
capacitaciôn: 

Hemos cometido un error al designar al 

Desarrollo Innovativo como una 
"metodologia", desorientando tanto al 

usuario potencial como a nosotros 
mismos. Esa palabra tiene en et uso 
corriente un sentido mucho mâs 
restringido que et que le damos en et IDI, 
que es et mismo que claramente 
percibieron los participantes en et 

Seminario de Evaluaciôn del proyecto. El 

uso corriente entiende por metodologia un 
conjunto procedimientos de acciôn, con 
criterios explfcitos, que suele plasmarse 
en formularios. El Marco Lôgico, por 
ejemplo, es efectivamente una 
metodologfa en este sentido. 

Pero et Desarrollo Innovativo entrega algo 
màs profundo y complejo que criterios y 
procedimientos. Proporciona fundamentos 
teôricos y prâcticos para que la gestiôn 
del desarrollo y del cambio social pueda 
ser eficaz y legftima, a todas las escalas: 
acciones, proyectos, programas y 
politicas. Su baterfa de herramientas 
permite realizar, en forma siempre 
participativa, tareas tan variadas como 
asegurar la sustentabilidad de un 
proyecto, generar estrategias eficientes, 
disenar y gestionar programas y 
proyectos, identificar proyectos y 
acciones viables, estructurar agendas y 
prioridades, organizar los terras de un 
campo de acciôn complejo, etc. 

El Desarrollo Innovativo no es una 
metodologia, por lo tanto. Es una fuente 
para la generaciôn de metodologfas. En 

rigor se trata de un nuevo modelo de 
diseno y gestiôn de procesos de cambio 
en sistemas sociales," que (a) es 
sistémico y participativo, (b) comprende 
conceptos, métodos y técnicas de 
alcance general y (c) da origen a 

herramientas para la acciôn prâctica en 
campos diversos como la gestiôn 
ambiental, la gestiôn de empresas, la 

educaciôn o et desarrollo social. 

Lo que puede ser objeto de capacitaciôn 
es sôlo lo mâs concreto y operacional que 
se deriva de este modelo, que son las 
técnicas y herramientas para la acciôn 
pràctica en diversos campos. Dicha 
capacitaciôn incluiré los conceptos del 
modelo que se requieran, pero debe estar 
centrada en los aspectos operacionales. 

Para que esta capacitaciôn tenga sentido, 
por otra parte, ella debe ser dirigida a 

grupos homogéneos de participantes y 
debe estar situada plenamente en et 

" En una reciente propuesta a una fundaciôn 
internacional lo hemos caracterizado por primera 
vez como modelo en lugar de metodologia. Un 
modelo es un marco conceptual y metodolôgico 
que estâ siendo sometido a crftica y evaluaciôn y 
que puede Ilegar a ser considerado una teorfa. 

35 



contexto social, cultural e institucional de 
esos grupos. 

Esta segunda condiciôn no se cumpliô 
adecuadamente en este diseno de 
capacitaciôn para proyectos sociales, 
porque no se mencionô como parte del 
contexto institucional al Marco Lôgico, 
que es la metodologfa oficial de casi 
todos los fondos sociales, y ademâs se 
presentô al Desarrollo Innovativo como 
una metodologfa. Ello hizo aparecer al DI 
como algo alternativo al Marco Lôgico, en 
lugar del complemento que realmente 
es.'$ Esto fue confirmado por los 
participantes que efectivamente aplicaron 
las herramientas del Dl a sus proyectos, 
que informaron en los talleres que ellas 
les prestaron servicios de gran utilidad 
pràctica.19 

Finalmente, y como consecuencia del 
tema discutido màs arriba, la capacitaciôn 
debe realizarse principalmente a través de 
cursos presenciales, dejando al recurso 
Internet como un apoyo o mecanismo de 
comunicaciôn complementario, pero no 
como et instrumento central. 

A partir de toda esta experiencia, y como 
conclusiôn sobre la continuidad del trabajo en 
esta ârea, hemos identificado et conjunto de 
cursos de capacitaciôn en herramientas de 
Desarrollo Innovativo para et desarrollo social 
que figura en et cuadro de la pégina siguiente, 
que nos proponemos disenar: 

` 8 En la secciôn III-3 de este documento se describe 
et trabajo realizado en conjunto con et FOSIS para 
aclarar las relaciones entre et Marco Lôgico y et 

Desarrollo Innovativo, ante las dudas que surgieron 
sobre su compatibilidad. 

19 La presentaciôn de Paula Aranibar en et 

Seminario de Evaluaciôn y Cierre entrega un caso 
concreto a este respecto, que culminô en una 
exitosa presentaciôn al FOSIS, utilizando 
naturalmente et Marco Lôgico. También informaron 
sobre aplicaciones exitosas de estas herramientas 
en sus proyectos Pedro Flores de la Fundacién Kast 
y Lorena Antezana de la Fundacién San Pablo. 
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Cursos de capacitaciôn en herramientas de Desarrollo Innovativo 

Titulo Destinatarios Capacidades centrales que Herramientas especificas a 

desarrollarâ et participante entregar 

Diseno Ejecutivos 0 Comprender por qué la 0 Distinciôn critica de modos 
participativo de superiores (y innovaciôn participativa de generaciôn de polfticas 
politicas y equipos permite generar politicas y pûblicas y programas de 

programas ejecutivos) de programas legitimos, eficaces desarrollo 
sociales servicios y eficientes 0 La baterfa de herramientas 

pûblicos 0 Incorporar a su organizaciôn del modelo innovativo: usos 
centrales, capacidades de emprender y experiencias 
regionales y procesos de innovaciôn 0 Programa de desarrollo 
municipales participativa institucional para la 

innovaciôn participativa 

Identificaciôn Directores de Organizar y conducir talleres de 0 El triciclo para perfilar 
participativa de proyectos y participantes diversos, para potencialidades y proyectos 
potencialidades y profesionales en detectar potencialidades e 0 Formas alternativas para 
proyectos ONGs y identificar proyectos sociales presentar potencialidades 
sociales servicios sustentables 0 Técnicas de conducciôn de 

pûblicos talleres de identificaciôn y 
perfilamiento 

Diseno Directores de 0 Comprender que todo 0 El triciclo para perfilar 
participativo de proyectos y proyecto es un proceso de potencialidades y proyectos 
proyectos profesionales en innovaciôn en un sistema 0 La matriz de evaluaciôn de 
sociales ONGs y social potencialidades 

servicios 0 Disenar proyectos sociales a 0 El diagrama de innovaciôn 
pûblicos partir de una visiôn para generar estrategias 

sistemàtica del proceso de 0 La matriz de transferencia 

innovaciôn al Marco Lôgico 

Sistematizaciôn Directores de Disenar y conducir proyectos 0 El triciclo para perfilar 
de experiencias proyectos y de sistematizaciôn de potencialidades y proyectos 
de desarrollo profesionales en experiencias de desarrollo 0 El diagrama de innovaciôn 
social ONGs y social, exitosas o no, a partir para evaluar propuestas y 

servicios del modelo innovativo de experiencias de cambio 
pûblicos cambio social 0 Técnicas de presentaciôn y 

comunicaciôn de casos 

37 



VII EL SEMINARIO DE EVALUACION Y CIERRE DEL PROYECTO 

El Seminario de Evaluaciôn y Cierre del Proyecto 
se realizé et dfa 25 de junio de 1999 en la 

Fundaciôn COMPARTE, et mismo lugar en que 
tuvieron lugar los dos talleres para ONGs que 
reciben apoyo de Fundacién Andes. El Seminario 
duré medio dfa y tuvo como programa una 
presentaciôn de sfntesis de lo realizado por et Jefe 
de Proyecto y un conjunto de comentarios. Estos 
ûltimos fueron solicitados previamente a los 
participantes y equipos que habfan tenido relacién 
més activa con et proyecto. Hubo ademâs otras 
intervenciones, realizadas durante et debate. 

A continuacién se presenta la transcripcién de 
todas las intervenciones realizadas, que fueron 
grabadas en et Seminario. Ellas han sido 
editadas levemente para adecuarlas al texto 
escrito, y han sido revisadas por sus 
autores.20 

1. Lucio Diaz, Centro Ecuménico de 
Capacitaciôn (CEC) 

Es un poco difrcil hacer un comentario de la 

presentaciôn del IDI. Dificilmente nos podrfamos 
poner a la altura de lo que han presentado, sobre 
todo haciendo un reconocimiento de los veinte 
anos de experiencia profesional profunda que 
tienen ustedes. Y en ese sentido creo preferible 
hacer una presentacién testimonial en torno a lo 
que ha significado esta experiencia para nosotros, 
mâs que un comentario a lo que acaban de 
presentar. 

Yo quiero partir diciendo qué es la institucién CEC 
en un par de pârrafos. Es una institucién que se 
crea en et ano 1975 fundamentalmente para 
trabajar en sectores urbanos populares y 
especialmente en esta zona de Pudahuel, et 

antiguo Pudahuel que comprendra las tres 
comunas actuales de Cerro Navia, Lo Prado y 
Pudahuel. Ah( fue et punto de partida; todos 

20 La excepcién a esto es intervenciôn del Equipo 
de CEPPAC, que fue presentada oralmente por 
Angélica Galarce y Héctor Valdés y nos fue 
entregada ademâs en versién escrita. Esta ûltima 
versién es la que entregamos en este capitulo. 

sabemos que fue un tiempo muy crftico, 
estébamos en presencia de una dictadura militar y 
por lo tanto nuestro trabajo respondfa a lo que 
desarrollaban una Bran cantidad de ONGs que se 
crearon en ese tiempo. En definitiva, se trataba de 
desarrollar un proceso de resistencia o de aporte a 

recuperar en algo lo que habfamos perdido. Es una 
institucién que va teniendo obviamente una 
transformaciôn en la medida que et tiempo va 
transcurriendo, como todos los organismos 
centrados en torno a la problemética polftica, 
econômica y social de nuestro pais. Nuestra 
instituciôn, siendo pequena, tuvo un carâcter 
localizado en sectores populares y un trabajo 
orientado al desarrollo local. Desde hace muchos 
anos, et CEC esté haciendo una apuesta por crear 
y participar en otros espacios de trabajo, de 
compartir espacios que signifiquen aprendizaje con 
otros. Estoy hablando de una apuesta al trabajo en 
redes tanto en niveles locales, como las comunas 
de Renca, Pudahuel u otras, como también en 
redes de carâcter nacional como es la Red de 
Programas del Adulto Mayor o la Red de ONGs 
ACCION, y en otras redes de carâcter 
internacional como la Red Latinoamericana y 
Caribena de Personas Mayores TIEMPOS. 

Como muchas ONGs tuvimos un proceso de 
transformaciones profundas en los anos 89 y 
90 por et cambio de gobierno, sobre todo con 
relacién a uno de los elementos mâs débiles 
que tenemos en las ONGs que es et 

financiamiento. Desde una etapa de 
cooperaciôn internacional, en que tenfamos 
financiamiento de Europa, Estados Unidos y 
Canadé, nos empezamos a encontrar con una 
restriccién muy severa. Por otro lado, en et 

émbito nacional comenzaban a surgir 
aperturas o licitaciones de recursos para 
proyectos en ciertas éreas. Obviamente, esto 
nos cambia et tipo de relaciones, nos provoca 
transformaciones institucionales internas y 
también nos produce una suerte de crisis 
institucionales, ya que tenemos que entrar a 

un mercado de proyectos en et cual nos 
encontrarnos con normativas que nos sitban 
claramente en desigualdad. Somos ONGs 
pequenas que tenemos que entrar a competir 
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con Universidades o grandes centros de 
formaciôn, o con organismos de referentes 
polfticos, que nos ponen en una situaciôn de 
debilidad y hacen que nuestra capacidad de 
concursar no sea tan equitativa. 

Nos encontramos también con que debemos 
concursar por proyectos anuales, en donde la 

capacidad de plantearse un proceso de desarrollo 
efectivo estâ mucho mâs limitada. Desde las 

ONGs hemos aportado un trabajo que se realiza 

fundamentalmente con personas, con grupos 
sociales o sectores sociales. Sabemos que hay que 
esperar para que ciertos productos de estas 
intervenciones maduren, ya que son complejas y 
requieren màs que los seis, los ocho o los doce 
meses que duran estos proyectos. Otro elemento 
necesario de destacar son los mecanismos de 
evaluaciôn, donde los parâmetros de mediciôn 
tienen un carâcter cuantitativo, sobre lo 

cualitativo; donde muchas veces es màs 
importante et nûmero de disquetes con et nûmero 
de carnets y nûmero de beneficiarios, que los 
productos reales o la forma en que se ha 

desarrollado et proceso de cambio; todo esto es 

parte de esa complejidad que debemos enfrentar. 

En donde también comparto la exposiciôn de 
Alfredo es en lo que sucede con et conocimiento, 
con este conocimiento que va naciendo y se va 
desarrollando desde la acciôn, desde la préctica 
concreta, con ese aprendizaje de los procesos en 
los cuales nos vamos involucrando. Comparto que, 
ya que los mercados de proyectos nos piden 
resultados cuantitativos, empieza a marcarse una 
tendencia a no entregar los elementos mâs 
cualitativos, que son en definitiva et gran capital de 
la ONGs. Y es un capital que la ONG debe 
guardârselo y apoderérselo, porque es et capital 
con et cual tiene que volver a concursar en este 
mercado de los proyectos. Y como se trata de 
competencia, quien muestra sus cartas o quien 
regala su conocimiento gratuitamente para que sea 

absorbido por otros, simplemente entra en 
desmedro en la competencia por los proyectos. Y 
es necesario y loable guardarse este conocimiento, 
por razones de resguardo institucional. Sin duda 
esta es una situaciôn que debemos superar; et 

conocimiento no puede ser propiedad privada. Una 

situaciôn recurrente y que se estâ haciendo una 
préctica usual es ver cômo et Estado procura 

exprimirnos al mâximo, de exigir productos mas 
allâ de los acuerdos, donde las ONGs debemos 
aportar nuestra experiencia y capacidades que 
hemos desarrollado y acumulado a través de 

nuestra historia en los sectores populares. 

Normalmente, ese capital empieza a utilizarse 
en otros espacios. Yo creo que desde hace 
algûn tiempo se empiezan a generar espacios 
donde et conocimiento se puede compartir 
mucho mâs abiertamente. Creo que las redes 
especfficas, las redes teméticas, son 
realmente espacios que van permitiendo 
compartir mâs en un espacio fraterno que en 

un espacio de competencia, mâs en un 

espacio de franqueza que un espacio de 
desconfianza. Creo que ah[ se van 
trasvasando estas experiencias. 

Planteo esto porque nosotros entramos en 
esta experiencia con et IDI a partir de una 
invitaciôn que nos hizo et FOSIS et ano 
pasado. La verdad, y siendo muy honrado, es 
que cuando nos Ilegô la invitaciôn fuimos 
pensando que era un seminario mâs de los 
tantos que hay. As[ que fuimos més por 
curiosidad y porque et que invitaba era et 

FOSIS. La verdad es que después de estos 
seminarios fuimos enganchando en muchas 
cosas que tienen que ver con historias, con 
cosas que han ido ocurriendo que tienen que 
ver con Io que yo planteaba al comienzo. En 

definitiva nos fuimos encontrando con una 
metodotogfa que en et fondo recupera y pone 
et sentido del trabajo y de los programas en 
las personas. Yo creo que eso fue una cosa 
terriblemente central, nuevamente sentir que 
se empieza a recuperar algo que se estaba 
perdiendo. Y yo creo que este ahogo que 
plantea Alfredo es et ahogo de sentir que uno 
se pierde, que nos estamos perdiendo con 
relaciôn a otras cosas mâs importantes. Y et 

mercado de los proyectos en definitiva es et 

que nos ha estado forzando a hacer esta 
pérdida. Y ademâs nos encontramos con que 
hay en esta metodologia una revalorizaciôn de 
los recursos propios. Que no se trata de 
enfrentar una polftica social a través de 
intervenciôn determinada para solucionar 
muchas veces aspectos que son puntuales en 
et muy corto plazo, sino que hay que enfrentar 
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et tema desde las personas, con sus 
caracteristicas y, a su vez, con los recursos 
que existen en la propia comunidad. 

El otro elemento en que nosotros 
enganchamos con esta metodologra fue et 

fuerte reconocimiento y presencia del tema de 
la participaciôn ciudadana, de la intervenciôn, 
del protagonismo de quiénes estân 
involucrados en este tema de la pobreza, o 
quiénes son parte de este segmento de pobres 
en et pars, que los involucra en este proceso, 
para actuar desde ahr con sus capacidades, 
virtudes y defectos. Arrancar a una condiciôn 
distinta. Y la otra cosa es que se valoran, se 
recuperan e incorporan la experiencia de 
trabajo que hemos desarrollado como 
organismo de la sociedad civil sin fines de 
lucro. Yo creo que éste es et cuarto gran 
aspecto que nos pareciô relevante. 

En ese sentido, en et tiempo fuimos 
avanzando. El CEC ha ido participando en los 
distintos talleres que se han desarrollado, en 
los ETP21. De hecho, siendo una instituciôn 
pequena participamos 5 profesionales de la 

instituciôn, que tenemos responsabilidades en 
distintos proyectos, en particular los del 
Programa "Mas Vida para tus Anos" con 
FOSIS y otros en que nos interesaba 
involucrarnos mâs. Creo que Paula entregarâ 
màs acertadamente que yo cômo se ha 
desarrollado et trabajo dentro de cada uno de 
los equipos con los cuales trabajamos, en las 
comunas de Renca, Pudahuel y Cerro Navia. 

Por ûltimo, quiero decir lo que ha sido et 

trabajo del ETP, con la pâgina web, que es 
otra novedad interesante. Yo dirfa tres cosas 
cortas. Por un lado, ha permitido realmente 
entrar a un espacio de intercambio horizontal, 
en donde quienes nos hemos insertando, 
somos de distintas vertientes. Nos hemos 
encontrado con gente de corporaciones de 
desarrollo social, con gente ligada al Estado, 
con ONGs, etc. Creo que eso Io hace 
interesante, encontrarse en esta mesa virtual 

21 Espacio de trabajo participativo. Una herramienta 
de trabajo participativo en Internet, que ha sido 
desarrollada por et IDI y fue probada en et proyecto 
cuyo informe final es et presente volumen. 

de conversaciones, donde nos podemos 
transmitir o por lo menos lanzarnos algunos 
mensajes o saber al menos en qué estâ et 
otro. Creo que eso ademâs estâ posibilitando 
tener un cierto registro mâs sistemâtico de las 
experiencias que se estân desarrollando. Creo 
que se va transformando en una suerte de 
memoria virtual para tenerla ahr y poder 
obtener productos de ella. 

Finalmente, es et espacio para aprender con 
otros. Ninguno de nosotros tiene las Ilaves 
mâgicas ni tiene las recetas para enfrentar 
estos temas sino la posibilidad de que en 
conjunto nos apoyemos mutuamente, ojalâ 
buscando estos caminos que quiebren estos 
caminos de desconfianza. 

2. Paula Aranibar, Centro Ecuménico de 
Capacitaciôn (CEC) 

A mf me gustarfa contarles algunas cosas que 
tienen relaciôn directa con et trabajo que et 
CEC realiza desde su programa Adulto Mayor. 
Contarles muy concretamente qué nos ha 
pasado a nosotros al poder participar en et 

Proyecto del Instituto Desarrollo Innovativo. 
Yo separaria la experiencia en tres partes. 

La primera reacciôn que tuvimos, como 
profesionales que participamos en et primer 
taller que se realizô producto de una 
convocatoria IDI-FOSIS, fue bastante 
impactante. Para ponerla en contexto, 
nosotros desarrollamos et ano pasado 6 
proyectos para adultos mayores en las 
comunas de Renca y Pudahuel; se trata de 
proyectos financiados a través de diferentes 
fondos estatales: FOSIS, CONACE y 
FONADIS. Han sido proyectos muy bien 
evaluados en términos de su ejecuciôn. Y 
nosotros la verdad es que teniamos la 

sensaciôn de que Io estébamos haciendo muy, 
muy bien, porque eran proyectos de gran 
cobertura, que tenfan componentes de 
participaciôn social, de desarrollo local, en 
algo que nosotros entendemos casi como de 
conocimiento comùn de una ONG, en este 
marco tan peculiar que hemos logrado 
construir. Y a través de este taller con IDI 
tuvimos la oportunidad de plantearnos: 
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Estamos siendo muy bien evaluados y 
estamos logrando las metas que nos hemos 
planteado; pero, iEstamos realmente 
trabajando en procesos de desarrollo social? Y 
en base a los instrumentes y metodologras 
entregados pudimos a mirar hacia atrâs y 
revisar nuestros proyectos, decir "estas son 
todas las acciones que estamos haciendo; 
pero, CuâI de todas los productos y efectos 
hacia los cuales se orientan nuestras acciones 
van a perdurar en et tiempo cuando nosotros 
nos vayamos?" En definitiva, entramos a un 
anàlisis muy crrtico acerca de la 

sustentabilidad de nuestra intervenciôn. Y 
muy duramente, Ilegamos a la conclusiôn que 
muy pocos de nuestros proyectos abordaban 
en su diseno e implementaciôn esta condicién 
imprescindible para cualquier intervencién que 
se plantee generar o aportar a procesos de 
desarrollo social. 

Y con esto se estân frustrando los servicios 
que estân comprometidos con nosotros, se 
estân frustrando los viejos, nos estamos 
frustrando nosotros. Esto nos (levé a una 
reflexiôn bastante profunda, 
fundamentalmente sobre aspectos de 
concepciôn del trabajo, aspectos 
metodolôgicos del trabajo, que nos mostrô 
cuânto nos faltaba en herramientas e 

instrumentos para hacer màs riguroso nuestro 
trabajo, de modo que definitivamente esa 
rigurosidad nos fuera conduciendo hacia una 
mejora en nuestros productos para et 

desarrollo. 

Pronto nos encontramos con una oportunidad 
real de aplicar algunas de estos aprendizajes 
que nos habran removido. Fue la posibilidad de 
postular a un proyecto FOSIS en una licitaciôn 
en la comuna de Cerro Navia, con una 
cobertura de 1.180 adultos mayores. Son 
inversiones de montos grandes, para trabajar 
con personas de 65 anos o mâs. Decidimos 
entrar y hacer una inversiôn extra en funciôn 
al diseno de proyectos. Generalmente uno 
disena en un proyecto los primeras pasos: 
informacién, diagnôstico, ya que uno va 
adquiriendo entrenamiento en eso con et 

tiempo. Decidimos que este proyecto de Cerro 
Navia, y otro mâs pequeno con financiamiento 

internacional, tratarfamos de usarlos como 
espacios para generar procesos de identificar 
potencialidades22, y presentar proyectos màs 
sôlidos, en términos de coherencia y 
sustentabilidad. Lo logramos sôlo 
parcialmente. Pudimos identificar 
requerimientos y recursos, y pudimos Ilegar a 

definir ciertas operaciones, aunque no 
realmente instrumentos; eran sélo algunas 
operaciones, que podfan realizarse en ese 

contexto. 

Una de las limitantes que hubo ahf es que no 
se pudo realizar esa identificaciôn de 
potencialidades en forma participativa, con los 
diferentes implicados. Lo ideal habrra sido 
trabajar en ese espacio con los adultos 
mayores, con los servicios y las 
organizaciones. No se pudo, porque es muy 
complicado reunir a todos los actores en un 

mismo ambiente de trabajo. Pero logramos 
trabajar en forma segmentada, con adultos 
mayores, con los servicios y las 
organizaciones en forma separada. Ese 

proceso no se hizo rigurosamente porque nos 
faltaban las herramientas metodolôgicas para 
poder desarrollarlo. De todas formas logramos 
resultados concretos, muy interesantes, que 
sirvieron como insumos fundamentales en la 

elaboracién de la propuesta. Lo anterior 
significô un primer acercamiento a la 

metodologfa basada en la identificaciôn 
participativa de potencialidades. Significô un 
aprendizaje desde la préctica, constatar la 

aplicabilidad y eficacia de los instrumentos 
metodolôgicos que et IDI nos habfa 
traspasado, obtener la mejor calificaciôn en la 

evaluaciôn técnica del FOSIS para la Regiôn 
Metropolitana y finalmente la adjudicaciôn del 
proyecto en cuestiôn. 

Con et proyecto aprobado y con una serie de 
operaciones definidas en tres programas 
orientadas al fortalecimiento organizacional, et 

fomento de la asociatividad y la promociôn de 
salud, nos convertimos en actores y a la vez 
en un recurso mâs de la comuna. Desde esta 

22 La potencialidad es la nociôn y herramienta 
bâsica de diseno de proyectos en et modelo 
Desarrollo Innovativo. Ver detalles técnicos en et 

Anexo 1. 
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nueva posiciôn, mucho màs ventajosa, hemos 
retomado et trabajo en torno a la 

identificaciôn participativa de potencialidades, 
esta vez en forma rigurosa. 

Nos interesa sobremanera la posibilidad de 
profundizar y ahondar en la metodologra de 
Desarrollo Innovativo. Si bien es cierto hemos 
logrado vislumbrar su potencia, estamos 
ciertos de que aûn hay mucho camino por 
recorrer. Esperamos contar con et Instituto en 
este camino. 

3. Alberto Viveros, Red de Programas 
para et Adulto Mayor y CEDESCO 

Tal vez seria bueno comenzar haciendo una 
pequena introducciôn destacando et trabajo 
que ha hecho et IDI para convocar a alguna 
gente y companeros que no sôlo han sido 
buenos alumnos sino también buenos 
difusores en et trabajo. Yo quiero destacarlo 
porque en et fondo yo Ilegué a este tema 
precisamente a través de la difusién que 
hicieron Lucio y Paula de sus primeras 
experiencias con ustedes. Y nosotros también 
nos hemos ido convirtiendo de alguna manera 
en difusores de lo que hemos estado 
realizando juntos. 

Yo quiero poner en contexto lo que es la Red 
Chilena de Programas de Adultos Mayores y 
cômo se ha ido involucrando en este trabajo. 
Esta Red es un espacio relativamente 
heterogéneo; estâ constituido por organismos 
eclesiàsticos, organismos laicos, alguna 
universidad, algunas ONGs como las que 
conocemos. Todos trabajan desde et punto de 
vista de la sociedad civil. Pero sus 
caracterrsticas hacen que tengamos 
situaciones dis(miles, los intereses son 
variados. Hay entidades grandes, pesadas 
como Céritas que es uno de los miembros, 
que es un elefante al lado del CEC que es una 
hormiguita y que tiene mâs facilidades para 
moverse. Câritas o la Vicaria tienen una 
jefatura que Ilega hasta et mismo cielo. No asi 
otras entidades como la de Lucio, en que él es 
dueno del chisme. Esto es importante 
destacarlo porque eso es la Red. 

Nuestro trabajo se da en et plano del ahogo, 
de la asfixia de lo social, en que intentamos 
enfrentarnos a problemas diarios a los cuales 
no les encontramos solucién. Ya desde et ano 
90 nuestro mundo recibiô un coletazo muy 
grande de la cooperaciôn, que era nuestra 
contraparte habituai. Todas las agencias se 
fueron agua abajo, simplemente se fueron. Y 
muchos quedamos haciendo algunas cosas, 
promoviamos algunas situaciones, ideas pero 
en general no teniamos et norte por dônde 
caminar. Afortunadamente todos los actores 
miembros de la Red Chilena han sido o son 
contrapartes de un agencia de cooperaciôn 
internacional que se Ilama Help Age 
International, que es un organismo 
especializado en et tema de adultos mayores y 
que trabaja activamente; tiene su sede en 
Londres y una oficina regional en Bolivia. La 
oficina en Bolivia que estâ a cargo de un 
funcionario escocés, vivié los dramas que 
vivramos nosotros en Latinoamérica cuando la 

agencia dijo "Se acabé et dinero, no hay mâs 
recursos y simplemente empiecen a 

imaginarse ustedes cômo arreglan et 
problema". El tema de ese momento fue et de 
construir recursos, atraerlos. As[ es que desde 
Chile empezamos a dialogar sobre la 

posibilidad de consolidar un trabajo colectivo. 
Participamos en algunos seminarios, nos 
invitaron a algunos inquietos en et tema. Yo 
conoci a Lucio en Buenos Aires y ahi nos 
dimos cuenta que nuestras entidades son tan 
pequenas que plantearse et tema de los 
recursos, conseguirse plata para hacer los 
proyectos era una tarea gigantesca. Entonces 
nos empezamos a imaginar una Red que a lo 
mejor hiciese posible eso. Participamos en un 
seminario en Iquique, se Io propusimos a la 

agencia y participé gente de Perû y Bolivia con 
quienes compartimos algunas ideas. 

Muy importante es destacar que en et tema 
del fund raising, de la construcciôn de 
recursos, ya veiamos desde Chile la necesidad 
de ir perfeccionando et trabajo que 
realizâbamos. En la medida que fuéramos mâs 
capaces y eficientes ibamos a tener acceso a 

mâs recursos. En ese contexto fuimos 
armando la Red Chilena primero, y 
posteriormente logramos entusiasmar a Help 
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Age International para asumir juntos et desafIo 
de la bûsqueda de recursos. Desde entonces 
hemos caminado juntos y et camino ha sido 
relativamente exitoso. Después de ir 
construyendo redes desde et espacio 
institucional de Chile, se ha ido traspasando la 

idea a otros paises y ya estén constituidas en 

siete paises. Son redes nacionales y locales, 
obviamente con particularidades. Entre todas 
hemos constituido la Red Latinoamericana y 
Caribena y estamos intentando resolver en 

conjunto et tema de los recursos. 

Y en este proceso es donde la red chilena jugô 
un rol muy importante, insisto a partir del 
tema de dônde haciamos recursos. Fue 
cuando nos empezamos a dar cuenta que 
también tenfamos que dar saltos 
metodolégicos o de trabajo, que permitieran ir 

mostrando a nuestra contraparte, 
especialmente a la agencia, que nos 
estâbamos involucrando en un proceso serio. 
Esto significaba més eficiencia, mâs eficacia 
en nuestro trabajo, incorporar todo lo 
innovador que podia aparecer en la 

perspectiva de calificar a nuestra Red. 

Ah( aparecié IDI. Y a nosotros nos cayô como 
anillo al dedo como Red Chilena por lo que 
encontramos. Esto es muy interesante 
destacarlo. No era et IDI un par nuestro, en et 

sentido de miembro de la Red, sino que 
aparecfa como agente externo que tenga 
ciertas calificaciones, que venia con un 
propuesta de trabajo frente a la cual nosotros 
nos sentimos convocados, y nos constituimos 
en un colectivo dispuesto a trabajar con este 
agente externo que nos ofrecia un método que 
sin duda nos hacia imaginarnos que ibamos a 

pegar un salto. Y esto es importante 
destacarlo porque cuando estamos con 
nuestros pares, todos sentados a la misma 
mesa, todos miembros de la misma Red, nos 
conocemos nuestras fortalezas, nuestras 
debilidades y estamos en et proceso de 
construcciôn de confianza. Pero un agente 
externo nos ayuda a convocar, nos hace un 
Ilamado de atenciôn y nos hace obviar 
nuestras pequeneces y nuestras divergencias 
cotidianas en la perspectiva del trabajo. 

Hicimos un primer taller, et taller de los 
triciclos. Destacando lo que dijo Alfredo 
recién, yo creo que esta complejidad que hay 
dentro de la Red permite que algunos asuman 
este método con mâs decisién, lo visualicen 
con mâs perspectiva de trabajo para 
involucrarlo en sus actividades. Posiblemente 
la gente que trabaja en la Vicaria o Câritas 
tenga una estructura tan pesada como la del 
Estado, en et sentido de et trabajo con cierta 
lôgica, y su ritmo sea mâs lento. A los que 
somos parte de la Red con identidades 
especfficas como ONGs, y mâs âvidos de 

encontrar nuevos rumbos, sôlo et concepto de 
innovaciôn nos provoca y nos invita. Por eso 
mismo, a lo mejor los ritmos de insertarnos en 

et proceso al cual nos ha invitado et IDI 

obviamente nos pueden diferenciar, y en la 

Red chilena hay algunos grupos que estân 
mâs interesados en continuar que otros, que 
yo diria lo ven sôlo como un proceso mâs, un 

taller mâs, un seminario mâs. 

Tuvimos la oportunidad de invitar al equipo del 
IDI a un seminario que hicimos nosotros en 

Chillén, al cual convocamos a mâs menos 150 
dirigentes locales en et tema del adulto mayor. 
Habia dirigentes sociales, la mayoria, y 
también profesionales vinculados al aparato 
pûblico, bâsicamente de municipios y oficinas 
regionales de organismos piiblicos. Yo creo 
que esto permitiô también conocernos de 
alguna manera; la gente que nosotros 
invitamos a los seminarios es la que 
habitualmente trabaja con nosotros y que 
después retroalimenta también a su 
instituciôn. Nosotros como técnicos y 
profesionales debemos ir construyendo nuevos 
conceptos, ir conceptualizando nuevas 
metodologias y también dialogando y 
compartiendo con quienes trabajamos. 

Finalmente, nosotros concluimos et proceso 
hasta ahora con la construcciôn de un mapa 
de accidn23, que se hizo en et marco de un 
trabajo mayor, que estamos realizando a nivel 
nacional y también a nivel continental. 
Nosotros hemos logrado que et trabajo con 

23 Herramienta del modelo Desarrotlo Innovativo. 
Ver detalles en et Capitulo III y et Anexo 1 de este 
documento. 
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nuestra agencia de contraparte vaya siendo 
mâs participativo en et diseno de su 
estrategia. Cuando uno presenta un proyecto 
desde una ONG a cualquier agencia, muchas 
veces no sabe si es prioritario para la agencia, 
si hubo reuniones en los ûltimos doce meses y 
se decidiô cambiar prioridades, ya que sôlo 
vienen comunicados escuetos. Por esto 
nosotros invitamos a la agencia a sustentar et 

trabajo a nivel continental y por ende a nivel 
nacional. Y en esa perspectiva logramos que 
la agencia consiguiera recursos para hacer 
diagnésticos de la problemàtica de los adultos 
mayores en cada uno de nuestros pafses. 

En ese marco se està desarrollando una 
propuesta de planificacién estratégica a nivel 
continental, y por ende la gente se involucrô, 
se consiguieron los recursos, y se ha 
empezado a construir et proceso de 
diagnôstico a nivel de cada pais. La Red 
Chilena tuvo obviamente esa responsabilidad 
también, y cuando construimos et mapa de 
acciôn, con et apoyo del IDI y particularmente 
de Jenny y Alfredo, nosotros incluimos ese 
instrumento en et proceso de diagnôstico que 
estàbamos realizando. Tengo una percepciôn 
personal, luego de estar participando junto 
con Lucio en una reuniôn de una semana en 
Repûblica Dominicana, en que hemos contado 
y compartido la experiencia con todos, como 
buenos socializadores. La impresiôn es que et 

solo mapa de acciôn muestra un salto 
cualitativo de la Red Chilena con respecto a 

las otras redes, que nos deja en un piano 
bastante legftimo para seguir siendo de alguna 
manera et motor de este proceso de 
constituciôn de redes, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

Yo quiero destacar que en esta reunién en 
Repûblica Dominicana nos pidieron todas las 
direcciones importantes, e incluso intentamos 
ingresar desde allé a la pâgina web de 
ustedes, cosa que no pudimos por limitaciones 
de equipo y de infraestructura. Lo cierto es 
que todo et mundo quedô de contactarse con 
et IDI. Ellos quieren traspasar sus experiencias 
no solamente a las redes nacionales sino a 

Help Age International, que opera en Bolivia 
para toda la regién. 

Valoramos también que estamos aprendiendo 
de un proceso que a veces nos cuesta. A mi, 
en lo personal, me costé mucho inicialmente 
imaginarme este proceso a partir de las 
personas. Yo no vefa cômo desde las 
instituciones se tenfan que involucrar las 
personas en et proceso de innovaciôn. Fue un 
golpe primero que yo recibf durante las 
primeras sesiones y nos hizo ver que éste era 
un proceso mâs de personas que de 
instituciones. Yo he venido aprendiendo este 
hecho sin duda, y lo he ido valorando. La 
capacidad de innovaciôn se hace mâs lenta 
cuando las instituciones son las que intentan 
involucrarse. En segundo lugar, yo creo que 
de alguna manera este proceso que hemos 
seguido con et IDI a través de un aiio muestra 
variaciones entre instituciones. No sabemos 
cuéles van a ser las dinâmicas propias de las 
entidades que se van a poder ir involucrando o 
bien separando y quedando afuera. En et caso 
de la Red Chilena particularmente, tenemos 
que aprender a ser sabios en esto ya que 
tenemos que seguir avanzando con los bueyes 
que tenemos. Y hay bueyes mâs lentos que 
nosotros. 

Como Presidente de la Red, valoro mucho et 

aporte que ustedes han hecho para nosotros. 
Creo que nosotros lo hemos ido asumiendo 
cada vez mâs y creo que estamos en estos 
dras preparados para otro salto, en et sentido 
de poder irnos imaginando nuevas iniciativas 
con et IDI. 

4. Isabel de Ferari, Corporaciôn Municipal 
de Desarrollo Social de San Joaguin 

Cuando Alfredo nos invité a compartir la 

experiencia y a que hiciéramos un comentario 
del trabajo del IDI, me pregunté desde qué 
identidad voy a participar. Trabajo en un 
espacio que es municipal, que se define por 
ser un espacio local de gestiôn pûblica. La 

Corporaciôn maneja la educacién y la salud de 
la comuna (servicios traspasados). 

El espacio local tiene caracteristicas similares 
a las organizaciones no gubernamentales, 
porque et proceso de descentralizaciôn no ha 
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entregado herramientas para avanzar en la 

autonomfa de la gestiôn local, entonces 
dependemos de un Estado que implementa 
polfticas centrales, aûn para et espacio local. 
Las oportunidades de innovaciôn son escasas 
en la medida que no se dota de herramientas 
efectivas al espacio local para que cumpla con 
su misiôn. 

La Corporaciôn tiene como desaffo realizar una 
gestiôn pûblica de ôptima calidad en salud y 
educaciôn, que dignifique a los usuarios de los 
servicios y resuelva las necesidades 
emergentes en et espacio local, de modo que 
se garantice la oportunidad del servicio 
pûblico. 

Desde una realidad carente de recursos, cuya 
misiôn es de servicio pûblico eficiente, nos 
hemos identificado con la propuesta de trabajo 
innovativo. Nos mueve et interés por resolver, 
y en esa medida nos centramos en buscar 
potencialidades porque ellas por si mismas 
tienen las siguientes caracterfsticas: validez, 
son perdurables y, tal vez la màs importante, 
son autônomas. 

Mirando la propuesta metodolôgica del IDI, 
sentfamos que la clave de la propuesta es et 

desarrollo basado en las capacidades propias. 
Se fortalece la idea que las capacidades 
propias son las que generan et cambio, porque 
fortalecen la actividad que se fundamenta en 
recursos propios. Los aspectos importantes en 
esta metodologfa son: la valoraciôn de las 
personas, la valoraciôn de las organizaciones 
sociales y de las redes sociales en la calidad y 
diversidad que presentan, y finalmente 
también la valoraciôn del espacio propiamente 
tal, o sea de los recursos que estân en et 

ambiente. 

Me atrevo a decir que para nosotros ha 
significado entrar en un proceso de 
aprendizaje y reflexiôn, la propuesta 
metodolôgica a la cual nos invitô et equipo del 
IDI. 

Hay otros dos instrumentos que también nos 
Ilamaron la atenciôn en la propuesta IDI: et 

triciclo24 y et mapa de acciôn. Respecto al 

primero voy a hacer una analogfa, que tiene 
que ver con mi formaciôn profesional. 
Finalmente yo Ilegué a entenderla, la 

potencialidad al definirla como las hormonas; 
la potencialidad no es la piel, no es lo 

concreto, pero si es un elemento que me 
estimula, que estâ presenta, es la sustancia y 
por Io tanto genera acciôn. 

Cuando miro et triciclo y sistematizo una 
experiencia --porque finalmente et triciclo tiene 
la capacidad de ayudarte a sistematizar los 
ejes centrales de una actividad--, ese triciclo 
permite decir: "mira qué interesante es lo que 
se estâ produciendo". Ahf es donde se 

encuentra la potencialidad. Probablemente la 

potencialidad es et punto central de la 

innovaciôn. Es la sustancia, no es la acciôn 
propiamente tal. 

El triciclo es una forma de sistematizaciôn, y 
para Ilegar a la sistematizaciôn de una 
experiencia es necesario sentarse a pensar, 
tiene que depurar y eso requiere 
concentraciôn y b isqueda. Nosotros 
acabamos de hacer la experiencia de describir 
un proyecto en et triciclo; toma un valor 
novedoso en la medida que al hacerlo tû sabes 
que estâ resolviendo et punto clave, es decir 
cuél fue la razôn que hay detrâs del éxito o del 
fracaso del proyecto. Esa es la validez que 
presenta este triciclo, te permite identificar et 

punto central que moviliza la acciôn. 

Respecto al mapa de acciôn, nosotros lo hicimos 
en San Joaqufn invitando a entidades del 
municipio, a ONGs de la comuna e incluso a 

representantes parlamentarios de nuestra comuna. 
Pueden imaginarse lo que significa sentar a una 

diversidad muy grande de actores con lôgicas de 
pensamiento muy diversas, como puede ser la de 

un empresario y la de un médico veterinario. 
Aunque sean todos del mundo profesional, sus 
lôgicas y experiencias también son diferentes. A 
estos actores los sentamos a pensar, 
colectivamente en una pregunta clave. Unir et 

pensamiento de diferentes disciplinas tiene ya su 

24 El triciclo es una herramienta para presentar 
potencialidades en forma grâfica. 
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dificultad, y hacerlo en forma colectiva y 
participativa, --tû dejas que et otro se exprese, y 
antes de calificar tratas de incorporar Io que opina- 
-, es una experiencia que finalmente te permite 
Ilegar a este mapa de acciôn consensuado. 

El desarrollo de esta experiencia estâ directamente 
ligado al moderador. Tiene que haber una 
seguridad y capacidad para recibir la diversidad de 
los lenguajes, para acogerlos, y también para 
producir un proceso de integracién. El mapa de 
acciôn tiene una fuerza enorme gracias a la 

metodologia. 

4Cuâles son los grandes elementos que nos da 
et mapa de acciôn en nuestro caso? En primer 
lugar en este espacio se genera et debate, et 
diâlogo y las visiones compartidas. Desde ella 
surgen lineamientos comunes y las lineas de 
acciôn. Se logré construir un espacio abierto 
para la comunicaciôn, y para la colaboraciôn 
entre los distintos actores. El mapa de acciôn 
te deja una dinâmica posterior en et equipo 
que Io desarrollô, refuerza identidad, lenguaje 
comunes y favorece comprender la diversidad. 

Lo ûltimo que les quiero comentar es con 
respecto al espacio en Internet: éste nos 
fortalece los espacios de participacién. No 
podemos todos los dras estar en Internet, pero 
si entrar y saber qué estamos haciendo. 
También leer Io que han publicado otras 
personas. Internet pasa a ser un doble vrnculo: 
un medio de aprendizaje y comunicaciôn y un 
medio que te obliga a sistematizar para 
comunicarte con otros. Ese ejercicio, mientras 
mâs cotidiano sea, probablemente nos harâ 
màs efectivos en muchas cosas. 

5. Adriana Fuenzalida, Corporaciôn 
Municipal de Desarrollo Social de San 
Joaguin 

El tema de la promociôn de la salud es un 
tema que ha estado muy abandonado. Las 
ONG de la salud prâcticamente 
desaparecieron. No hay un espacio de 
creacién o dônde nutrirse. Los que estuvimos 
en las ONG estamos nutriendo a los 
municipios o al mundo estatal y yo creo que 
ésa es una de las caracterfsticas del sector. 

Hasta hace muy poco la salud municipal no 
tenta financiada la promociôn de la salud que 
realizaba. Y et pilar fundamental de la polrtica 
masiva de salud es la promociôn de la salud. 
En la canasta de servicios que financia et 

Estado a los municipios, para realizar a través 
de los consultorios, paradojalmente esto no 
està financiado y ha empezado a operar en 
esta lôgica, del financiamiento via proyectos. 
Pero la plata Ilega a mitad de ano y hay que 
tenerla gastada en diciembre. Por lo tanto, ni 
siquiera es un ciclo anual. 

En et momento en que comienzan a pensar la 
promociôn de salud mâs en grande, nos 
conectamos con et IDI y su propuesta que nos 
hace pensar, porque genera una colaboraciôn, 
porque permite impulsar esta potencialidad de 
desarrollar la promociôn de la salud. Esto es 
intencionar et mejoramiento en la calidad de 
vida, y eso no lo hace et sector salud solo. 
Hay que articularlo con todos los otros 
sectores que estân aportando al desarrollo de 
una comuna. 

En ese sentido, la experiencia del mapa de 
acciôn es muy clave para articularnos a 

nosotros, como ârea de salud, que nos hemos 
definido de algûn modo como los primeros 
Ifderes de este proceso. Tenemos que ser uno 
mâs en un contexto que no deberfa ser 
liderado por un sector sino que deberfa ser 
liderado por la comunidad. Siento que asf se 
cataliza un proceso que està empezando, y 
que yo creo que va a ser importante también 
para que otras comunas lo aborden. El mapa 
tal vez deberfa ser readecuado para difundirlo 
a otras comunas y permitir que este tema de 
la promociôn de la salud sea articulado, sea 
abordado mâs sectorialmente y pueda surgir 
con mucha facilidad. 

Yo creo que las estrategias de desarrollo son 
posibles, a pesar de este tema del ahogo. El 

problema de la creatividad es inmenso, pero 
yo también siento que hay experiencias de 
pars exitosas en este terreno y que lo que hay 
que hacer es conocerlas, buscarlas, 
conversarlas. En este sentido consideramos 
que este espacio es un elemento sumamente 
valioso. Y creo que et tema de la promociôn 
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de la salud, que particularmente articula y 
suma, y et espacio de Internet, vienen a 

reemplazar lo que en alguna otra época 
sucediô como un concierto entre las ONG y 
las universidades. Y me recuerda mucho la 

necesidad de que la sociedad civil intercambie 
sus experiencias, crezca, intercambie sus 
ideas, y que se derribe esta competencia que 
de alguna manera estâ encabronando nuestras 
ideas y nuestros proyectos y que no nos 
permite crecer como sociedad civil productora 
de la crftica. 

A mi alguna vez me tocé participar en et 

Comité Técnico del Consejo Nacional para la 

Superacién de la Pobreza. Como en esta 
actividad se ha estado trabajando y 
reflexionando en forma muy creativa sobre et 

tema de la pobreza, yo tenia expectativas de 
que et Consejo hubiera estado presente aquf, 
que hubiera enganchado en esta red. 

6. Angélica Galarce, Héctor Valdés y 
Equipo de CEPPAC 

Como antecedente previo diremos que la 

invitaciôn a participar en et taller contô con un 
gran entusiasmo, ya que ésta se inscribfa en 
un gran desaffo institucional planteado para et 

ano 1999, et cual era continuar la bûsqueda 
iniciada por mejorar la calidad del trabajo, de 
tal manera de tener como resultado de la 

intervenciôn un mayor impacto en las 
personas y grupos atendidos. 

Nos parece necesario para situar la evaluaciôn 
recordar lo que era la oferta de capacitaciôn 
planteada por et Instituto: "Poner a disposiciôn 
de los profesionales participantes: 

a) Una metodologia de diseno, gestiôn y 
evaluaciôn de proyectos centrada en la 

innovacién y 

b) Acceso directo a un amplio espectro de 
experiencias concretas y relevantes a 

través de una Red en Internet. 

Ademâs agregaba la invitaciôn que et objetivo 
era asegurar la calidad y la eficacia de las 

acciones de superaciôn de la pobreza que se 

emprenden en et pais. 

En et contexto institucional descrito la oferta 
era de gran atractivo, Io que determinô la 

participaciôn de dos personas también como 
una forma de asegurar et aprendizaje y 

posteriormente la transferencia a los 
diferentes equipos de trabajo de la instituciôn. 

Para efecto de la evaluaciôn nos interesa 
distinguir los siguientes aprendizajes realizados 
de lo que fue nuestra participaciôn: 

a) Principales bondades que se 

desprenden de la metodologfa 
b) Dificultades para su aplicaciôn 
c) Sugerencias 

a) Principales bondades que observamos 

Pertinencia de la temética a abordar 

Las nuevas formas que asume la pobreza y su 

complejidad para abordarla, para nadie es 
desconocido, en este sentido iniciativas que 
contribuyan a mejorar et impacto de las 
inversiones tanto pûblicos como privados son 
de gran necesidad. 

Nos confronta a conocer y utilizar una 
nue va metodologia de trabajo 
orientada a mejorar los resultados del 
trabajo. 

Este aspecto nos parece de gran importancia 
destacar, principalmente en nuestro caso, ya 
que una de las grandes carencias que existen 
para quienes estamos abocados a la tarea de 
ejecuciôn es et poco tiempo que se dispone y 
destina para et diseno y rediseno de nuevas 
formas de trabajo, ademâs la mayoria de los 
proyectos no la contemplan. Existe la 

tendencia por privilegiar mâs et hacer que et 

pensar. Ademâs en la actualidad nadie 
pareciera se interesa por esto, muy pocas son 
las agencias que financian proyectos de este 
tipo, o que contemplan una etapa de 
seguimiento para evaluar los resultados. En 

este sentido nos parecfa una tremenda 
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oportunidad conocer la propuesta y participar 
en et taller. 

Lograr abrirse a un espacio de 
intercambio y aprendizaje. 

Este otro aspecto nos permite conocer y 
confrontar et trabajo que realizamos con otras 
experiencias 

Pone en contacto a una serie de 
personas e instituciones motivadas e 
interesadas en la tarea de superaciôn 
de la pobreza. 

Esta es una oportunidad que nos permite 
romper las fronteras y aislamiento no solo a 

nivel nacional sino también a nivel 
internacional, lo cual podrfa traducirse en 
instancias de intercambio, coordinaciôn y 
aprendizaje. 

Pone a disposicidn una herramienta de 
trabajo (sitio web, uso de lnternet) que 
actualiza y moderniza las formas en 
que la mayoria de instituciones como 
la nuestra ha venido realizando et 
trabajo. 

En et caso de CEPPAC lo mâximo incursionado 
habfa sido et uso correo electrônico, pero 
también hasta hoy con dificultades. 

Contribuye al rescate de una corriente 
solidaria y de apoyo tan propia en et 
pasado y que hoy se ha ido perdiendo, 
producto de la competencia para 
disputar los recursos que nos vemos 
enfrentados para sobrevivir. 

Quizâs se podrfan enumerar otra serie de 
bondades, pero para efecto de la evaluaciôn 
detectamos las que nos parecieron mâs 
importantes. 

b) Dificultades observadas para su 
aplicaciôn 

Si uno se queda sôlo con las bondades o 
potencialidades que tiene la propuesta, alguien 

se podrfa preguntar ,Por qué no la aplican 
inmediatamente? 

Nuestra reflexiôn es la siguiente: 

La técnica no es mâgica, introducir cambios 
en las formas que se ha venido realizando et 

trabajo implica cambios no solamente de 
herramientas técnicas, sino de paradigmas y 
modelos mentales, requiere tiempo, apertura 
al cambio, etc. 

Por otro lado requiere de una cercanfa con 
quienes han venido desarrollando et trabajo, 
conocer todos los intentos que se estân 
realizando en la misma direcciôn, de tal 
manera de tener una lectura comûn para 
identificar la necesidad. Requiere crear las 
condiciones de cambio, et punto de partida 
mâs apropiado y la adhesiôn de aquellos mas 
interesados. 

Lo anterior, a nuestro parecer no solo requiere 
de una estrategia para ponerla en prâctica, 
sino también de una metodologia clara de 
capacitaciôn y traspaso que nosotros 
pensamos estuvo incompleta. Cuando 
enunciamos al inicio cual era la oferta estaba 
claro que lo que se pretendfa era capacitar a 

un grupo de profesionales, no obstante en et 

transcurso de desarrollo del taller no fueron 
quedando clara las formas ni los compromisos 
que asumfan los participantes, en este sentido 
quedaba al arbitrio de cada instituciôn su uso 
o no. En nuestro caso en particular no nos 
sentimos con la competencia para transferir, 
ya que incluso en las jornadas nos dâbamos 
cuenta que et manejo de la metodologia tenta 
su complejidad. 

Si relacionamos lo dicho, vemos que aûn 
cuando la metodologia a transferir contaba 
con un soporte de instrumentos, no contenta a 

la par una estructura metodolôgica que 
garantizara et aprendizaje de los participantes, 
incluso en algunos momentos se producfan 
vactos que nos producfan desconcierto. Esta 
carencia creemos fue determinante en et 

proceso. 
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Ademâs et diagnôstico de requerimiento no 
fue compartido con las instituciones, Io que 
pudo determinar las resistencias iniciales y 
quizâs que algunos abandonaran porque no se 

sintieron interpretados. 

Respecto de la segunda oferta en cuanto al 

acceso directo a un amplio espectro de 
experiencias concretas y relevantes a través 
de Internet, creemos que esto fue bastante 
desarrollado por parte del Instituto e incluso 
disponfa de un acompanamiento para et 

aprendizaje, no obstante, tampoco prosperô 
quizàs por las mismas razones aludidas 
anteriormente. 

No nos vamos a referir a lo que fueron la 

formaciôn de comunidades, ya que cada uno 
de nosotros tuvo diferentes experiencias y por 
Io tanto, la apreciaciôn es totalmente 
diferente. 

c) Sugerencias 

Valorizamos extremadamente et esfuerzo 
realizado y no nos gustarfa que se perdiera. 
Sugerimos hacer un nuevo intento pero 
anticipando con la experiencia et camino a 

seguir y asumiendo principalmente una 
cercanfa con las instituciones participantes, de 
tal manera de asumir las condiciones de 
funcionamiento en que se encuentran muchos 
de los organismos y disenando en conjunto 
una metodologfa de aplicaciôn. 

Si tomamos nuestra experiencia podemos 
aportar lo siguiente: 

CEPPAC viene saliendo de un proceso de 
capacitaciôn y asesorfa en un tema con los 
mismos objetivos, que, a nuestro juicio 
requiere aquilatarse y familiarizarse con su 
aplicaciôn. Al inicio tuvimos dificultades 
similares a las encontradas en esta experiencia 
con et Instituto, para eso tuvimos que crear 
una serie de condiciones institucionales para 
que ésta pudiera ser asumida como una 
oportunidad y no como una nueva moda. 
Después de un ano de implementaciôn de la 

metodologfa hemos podido observar la 

contribuciôn que ésta ha tenido como una 

nueva forma de trabajo, la que ha sido 
percibida por cada uno de los equipos de 
trabajo, donde también hemos podido 
adaptarla a nuestra realidad y quizâs 
enriquecerla con nuestra experiencia. 

Recién hoy creemos estar en condiciones de 
incursionar en una nueva propuesta, pero que 
como tal estarà sujeta a una evaluaciôn de 

quienes estén directamente relacionados con 
la acciôn. 

Finalmente queremos darles las gracias por su 

contribucién, por su interés en et tema y 
porque aûn vemos que existen muchas 
personas con capacidad para sonar un mundo 
mejor, sôlo nos falta romper las fronteras que 
cada uno nos hemos ido dando, nuestras 
desconfianzas, abrirnos a la 

complementariedad, pasar de la independencia 
a la interdependencia y quizâs muchas cosas 
mâs para conseguir los tan anhelados 
objetivos de impacto. 

7. Sandra Jordân, Servicio de Salud 
Metropolitano Norte 

Yo quedé con una preocupaciôn. Primero, no 
participé en los grupos especfficos que 
presentaron hoy sus experiencias, sino que en 

los talleres de capacitaciôn, y tuve la suerte 
de trabajar con las personas de San Joaqufn 
en la elaboracién de su mapa de accién. 

Yo trabajo en un Servicio de Salud, una 
dependencia del MINSAL y es tan rfgido como 
esto. Eso es sûper importante, porque tiene 
que ver con la discordancia de que yo esté 
acâ. Tiene que ver con las carencias que 
tenemos algunas personas que estamos en los 
servicios pûblicos, de no contar con quién 
conversar, con quién pensar. Entonces resulta 
que yo estoy en un tema mâs innovador, y 
asusta, pero la gente que esté en otros temas 
tampoco tiene con quién compartir. Y a mi me 
pasa en relaciôn a lo que dice Paula, que 
tengo una preocupacién ya que hemos ido 
intentando hacer cambios a pesar de todos los 
pesares; y considerando todas las luchas que 
haya que enfrentar dentro y fuera del Servicio, 
y eso ha sido por un lado sûper satisfactorio, 
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de que habremos logrado un 20%, un 
pichintûn. Pero ese pichintûn es harto en 
relaciôn a la posiciôn que estâbamos antes en 
et tema en desarrollo. 

Mi preocupaciân tiene que ver con et desgaste 
de las personas, porque yo trabajo con 
personas (recurso humano). Es que la gente 
estâ muy cansada de luchar todos los dras 
contra la estupidez (rigidez). Resulta que 
asimismo, hay gente està en instituciones de 
salud como la Adriana y Corporaciones 
Municipales, como la Isabel; gente valiosa, 
que le interesa avanzar, que quiere construir 
pero que se encuentra con tapones en otros 
lados. iC6mo sacamos los tapones? Hay una 
cuota de esfuerzo que la hemos hecho 
nosotras, pero no hemos sacado los tapones, 
y ahf estân. Puedo aplicar mi metodologra, 
hacer todas las evaluaciones, aplicar nuevas 
metodologras y et Ministerio guarda mi 
evaluaciôn en un cajôn y define otras cosas y 
corta las platas y se dedica a otras cosas. 
Entonces cômo nosotros, todos los que 
estamos interesados que la cosa fluya de otra 
forma, digamos qué podemos hacer, a quiénes 
tenemos que golpear la puerta. No sabemos. 

Compartimos las dudas. Lamento que hoy no 
hayamos podido contar con la presencia del 
Sr. Fâbrega o la Sra. Salinas desde et nivel 
central, para participar de nuestras 
reflexiones. Bernardita, que vino de la 

SEREMI, puede ser nuestro canal, no et ûnico, 
para socializar esto que estamos viendo aquf. 

8. Gloria Fanta, FOSIS 

Quisiera resaltar algunos aspectos que tienen 
que ver con todo Io que estâ pasando en et 

âmbito regional e internacional sobre et nuevo 
debate del desarrollo social, que tiene ver con 
la manera cômo trabajamos, y con todo lo que 
hemos visto y compartido aquf; en especial et 

tema de la participaciôn. Por qué no se integra 
la participaciôn de ONGs como ejecutores 
intermediarios o de los beneficiarios finales en 
et diseno y discusiôn del programa social, 
cômo lograr para que efectivamente haya 
verdadera participaciôn desde la base, 
respondiendo a las demandas de la gente. 

Estâ demostrado que en los programas 
sociales con mayor participaciôn de la gente 
desde et diseno de los proyectos, durante la 
ejecuciôn, y en la evaluaciôn; hay mejores 
resultados. 

Por otro lado también es et tema de trabajar 
las alianzas, de incorporar a distintos sectores 
de la sociedad chilena a trabajar para et 

desarrollo social. Estoy hablando del primer, 
segundo y tercer sector, Estado, mercado y 
sectores no lucrativos. Yo creo que esos 
sectores no han podido superar las barreras, 
los prejuicios, los temores, los miedos, etc. Y 
ése es un problema de la sociedad que no 
hemos asumido y que es un tema que tarde o 
temprano se va a tener que incorporar, para 
producir una sinergia en que todos podamos 
asumir desde nuestra propia acciôn, et rol que 
nos corresponde. En este sentido, et Estado 
aquf tiene un rol importante en promover las 
fuerzas de la sociedad: ser un concertador de 
alianzas estratégicas, esto es muy importante 
para avanzar en et desarrollo socioeconômico 
del pars. 

Otro aspecto importante es que se le ha dado 
a los equilibrios macro econômicos gran 
importancia y que ha significado que muchas 
veces lo social haya quedado postergado en et 

pars y en et continente. Estâ claro que sin 
crecimiento econômico no hay desarrollo 
social, pero la experiencia en América Latina 
ha demostrado que a la inversa la relaciôn es 
igualmente verdadera. En Chile, se tratô de 
asumir la parte social (de pagar la deuda social 
existente a fines de los 80) desde que 
pasamos de la dictadura a la democracia; fue 
con innovaciôn y entusiasmo en un comienzo, 
pero después ha sido difrcil -desde mi punto 
de vista- conservar et equilibrio entre una 
instituciôn joven, innovadora, creativa, flexible 
y la institucionalidad con los procedimientos e 

instrumentos cada vez mâs especializados en 
contribuir a la superaciôn de la pobreza; sin 
caer en una burocracia con rigideces, que 
impidan una gestiôn égil, adaptativa y 
eficiente. Reconociendo los logros que ha 
habido en estos ûltimos alios, aûn nos queda 
et desafro de contribuir a disminuir la pobreza 
existente y aûn mâs, como pats disminuir la 
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enorme brecha existente entre ricos y pobres, 
la brecha de la inequidad. 

Otro tema, y que es clave, es et tema de la 

confianza. Un tema que es nuevo en et âmbito 
social que los investigadores estàn tratando e 

investigando es por qué et éxito de 
comportamiento de pafses y de comunidades 
tiene que ver con et capital social. El capital 
social es et que tiene que ver con las redes y 
los lazos de confianza que yo tengo con otros. 
Y en este pats, en et ûltimo informe de 
desarrollo humano del ano pasado, se dice que 
en Chile no habfa este elemento de confianza; 
pienso que tiene que ver con nuestra historia 
como pats, nuestro pasado. Y estos elementos 
son importantes y es algo que tenemos que 
rescatar. 

Yo no conffo en ti, en et otro, en nadie y esa 
es la cruda realidad y un tema que tenemos 
que enfrentar y asumir como pats. Y éste es 
un capital que mientras màs se usa, crece y 
no se desgasta y no lo valoramos. El capital 
social tiene que ver con elementos 
cuantitativos, tiene que ver con los valores, 
con las redes, con et grado de asociatividad 
que hay dentro de una sociedad. La confianza 
lubrica la cooperaciôn y asf podemos trabajar 
en conjunto, con confianza para superar la 

pobreza. Yo veo como miembro del FOSIS que 
tenemos la mirada global todos los que 
trabajamos en desarrollo social, tenemos 
grandes desaffos que asumir en conjunto, 
trabajando por una sociedad mâs justa, 
equitativa y solidaria; si tenemos la voluntad 
polftica y la vocaciôn social, creo que 
podemos hacerlo. 

9. Bernardita Maturana, Secretaria 
Regional Ministerial de Salud, R. 

Metropolitana 

De alguna manera al no haber hoy representantes 
del Ministerio, estoy siendo portavoz de éste. No 

obstante, sf estoy representando a la SEREMI, 

entidad que forma parte del Gobierno Regional y 
del sector salud, lo cual significa que su rol 

fundamental es promover la participaciôn social 

como una estrategia de desarrollo regional, que 

debe ser intersectoriel. 

Como es natural en muchos Ministerios, las 

iniciativas que entidades como las nuestras 
desarrollan, se topan con las que desarrollan 
los Niveles Centrales. La SEREMI es clave en 

desarrollar estrategias intersectoriales y de 
hecho, iniciativas de prevenciôn en las cuales 
hemos tenido de socios a otros sectores, han 

sido muy exitosas. Lo mismo pasa con la 

Promociôn de Salud, donde et rol de los 
Servicios de Salud, aliados con las comunas, 
han dado por resultado Planes Comunales de 

Promociôn donde ningûn actor ha quedado 
fuera. 

El gran bagaje técnico que ostentan algunos 
profesionales de la SEREMI ha significado 
crear confianza en otros sectores o cual 
significa que, màs allà de sus cargos o àreas 
de influencia, toda iniciativa creativa pasa por 
las personas y a su vez, por un proceso de 
reflexiôn antes de la pura acciôn. Para actuar 
y hacer, hay que primero pensar. 

El âmbito que hemos vivido hoy, me parece 
fantâstico. Lo que siento es sôlo haberme 
quedado en la parte de los triciclos y no haber 
podido aprender et mapa de acciôn. Es esa 
carga de trabajo que a veces no nos permite 
estar en los procesos completos. Sin embargo, 
nos gustarfa mucho seguir apoyândolos. 

Los felicito por lo que estân haciendo. Son 
justamente este tipo de espacios los que 
logran una real participaciôn de la gente, junto 
con dar fuerza a las personas para que sigan 
adelante con los procesos. 
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VIII PRIMER IMPACTO: EL ESPACIO DEL ADULTO MAYOR EN 

INTERNET 

Este capftulo final del Informe se refiere a un 
hito logrado alrededor de tres meses después 
del término de las actividades del proyecto, en 
una de las Ifneas de desarrollo que surgieron 
dentro de él. Se trata de una experiencia que 
se generô por completo en et curso del 
proyecto y que es una buena expresiôn del 
tipo de objetivos que hemos buscado con él. 

1. Contexto: La sociedad civil en et Ano 
Internacional de las Personas Mayores 

La Asamblea General de las Naciones Unidas 
declarô al agio 1999 como Ano Internacional 
de las Personas Mayores. Una actividad 
central en este Ano Internacional fue et 

Encuentro Latinoamericano y Caribeno sobre 
las Personas de Edad, organizado por CEPAL y 
CELADE y auspiciado por otros organismos 
internacionales, que tuvo lugar los dias 8 al 10 
de septiembre. En este Encuentro participaron 
representantes de los gobiernos, de la 
sociedad civil y expertos en la materia. 

En et marco de este Encuentro la CEPAL invitô 
a los organismos de la sociedad civil a realizar 
et seminario paralelo "Sociedad Civil: Aporte al 
desarrollo de las Personas Mayores", en las 
mismas dependencias de la CEPAL. 
Participaron en él profesionales, técnicos, 
lfderes y dirigentes de la sociedad civil de 
América Latina y et Caribe que trabajan en 
este campo, incluyendo representantes de 
redes internacionales y nacionales, 
organizaciones sociales, organismos 
internacionales, organismos eclesiâsticos y 
universidades y centros académicos. Los 
patrocinantes de este Seminario fueron las 
diversas redes y su organizaciôn estuvo a 

cargo de la Red de Programas para et Adulto 
Mayor de Chile. 

Los objetivos del Seminario fueron los 
siguientes: 

problemâtica del envejecimiento de la 

poblaciôn continental. 

Promover un diàlogo de anâlisis de las 
polrticas ptblicas sobre la poblaciôn de 
personas de edad que se Ilevan a cabo en 
et àmbito continental. 

Analizar la vulnerabilidad y la fragilidad 
social a que estâ sujeta de poblaciôn 
adulta mayor. 

Identificar estrategias y acciones que 
promuevan mejorar las condiciones y 
calidad de vida de las personas de edad 
del continente. 

Este bltimo fue et objetivo prâctico del 
Seminario. Las organizaciones de la sociedad 
civil latinoamericana buscan convertirse en 
actores reales del cambio de condiciones de 
vida de las personas mayores. Para ello 
necesitan de herramientas eficaces. 

Para efectos de generar este tipo de 
herramientas los organizadores solicitaron su 
apoyo al Instituto Desarrollo Innovativo, en et 

marco de la cooperaciôn desarrollada a lo 
largo del presente proyecto. Este apoyo se 
materializô en tres componentes especfficos: 

Una presentaciôn en et Seminario titulada 
"Una metodologfa innovativa para et 

desarrollo social", realizada 
conjuntamente por Alfredo del Valle del 
IDI y Paula Aranfbar del Centro de 
Capacitaciôn CEC, que se incluye como 
Anexo 5. 

El apoyo del IDI a la comisiôn redactora 
de las conclusiones del Seminario, que 
desarrollô los "Principios Programéticos" 
para la acciôn de la sociedad civil con las 
personas mayores, a partir de la nociôn 
de potencialidad del modelo Desarrollo 
Innovativo. Estos Principios se incluyen 
como Anexo 6. 

Generar, de cara al prôximo milenio, un 
espacio de anâlisis y reflexiôn sobre la 
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La apertura del Espacio de Trabajo 
Participativo (ETP) en Internet "Adulto 
Mayor en Latinoamérica y et Caribe", 
sobre la cual se informa en et resto de 
este capftulo. 

2. La apertura del ETP "Adulto Mayor en 
Latinoamérica y et Caribe"?5 

El Seminario de la sociedad civil sobre las 
personas mayores tuvo dos actividades 
novedosas, que resultaron muy atractivas para 
los participantes: 

Una presentacién demostrativa del ETP, 

que incluyé una navegaciôn por Internet, 
la explicacién general del ETP y una serie 
de visitas dentro del mismo, tanto a las 
pâginas personales de los miembros del 
equipo organizador del Seminario como a 

los primeros mensajes que ellos mismos 
habfan publicado. 

La toma de fotograffas con càmara digital 
a todas las personas que se interesaran 
en ingresar al ETP, y et pedido de Ilenar 
un formulario con sus datos personales,. 

Estas actividades fueron parte del proceso de 
apertura y puesta en marcha del ETP, que se 

ha descrito en et capftulo VI, y que comprende 
Io siguiente: 

Configuraciôn substantiva del ETP. 

Programacién funcional del sitio web del 
ETP. 

Incorporacién inicial de participantes e 
instituciones. 
Estfmulo inicial a la publicaciôn de 
mensajes. 
Capacitacién del equipo Administrador. 

Ya estaban completadas las dos primeras 
actividades, durante et perfodo de preparacién 
del Seminario, asf como et ingreso al ETP de 
los miembros del equipo organizador. Con 

25 La herramienta Espacio de Trabajo Participativo 
(ETP), que funciona en Internet, ha sido descrita en 
términos generales et Capitulo VI de este Informe. 
En esta secciôn y las siguientes se da cuenta de 
esta aplicaciôn espec(fica, suponiendo que et lector 
està familiarizado con la descripciôn del ETP. 

estas fotografias y datos personales, que 
abarcaron 104 personas, se iniciô durante et 

Seminario la apertura de las pàginas 
personales de todos los interesados. La 

apertura quedô completada una semana 
después, con et envfo de e-mails a los 
participantes inscritos, para informar de su 

incorporaciôn y confirmar datos, y la entrega 
de una base de datos a los organizadores con 
los antecedentes de las personas e 

instituciones incorporadas al ETP. 

3. La gestién del ETP "Adulto Mayor en 
Latinoamérica y et Caribe" 

Durante et Encuentro se establecié un acuerdo 
provisional para la gestién del ETP, entre las 

cuatro instituciones siguientes: 

Red de Programas para et Adulto Mayor, 
Chile 

Instituto Desarrollo Innovativo 

Red Latinoamericana y Caribena de 
Programas de Personas Mayores 
TIEMPOS 

Red Iberoamericana del Adulto Mayor, 
REDAM 

Las dos ûltimas son las principales redes 
internacionales de la sociedad civil que actûan 
en et campo del adulto mayor en América 
Latina. Ellas estân vinculadas a redes més 
amplias, con sedes en et Reino Unido y 
Espana respectivamente. 

Este acuerdo establece que, en tanto se 
constituya et Consejo Directivo, la 

administraciôn del ETP estaré a cargo del IDI, 
y que et IDI y la Red de Programas para et 

Adulto Mayor, Chile harân Ilegar una 
propuesta de constituciôn formai y 
financiamiento del ETP a las dos redes 
internacionales. La propuesta senalada fue 
enviada et dfa 6 de octubre de 1999 y sigue 
las Ifneas descritas en et Capftulo VI. 
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4. La puesta en marcha del ETP: Primeros 
mensaies y Eguipo de Activacién 

A partir de la apertura del ETP, la Red Chilena 
y et IDI han continuado trabajando 
intensamente en la puesta en marcha del 
Espacio. Se creô para estos efectos un Equipo 
de Activaciôn, con et objetivo de asegurar un 
flujo permanente y diversificado de mensajes 
de todos los pafses de América Latina al ETP. 
El propôsito es lograr, a mediano plazo, la 

creacién de Equipos de Activaciôn en todos 
los pafses, con integrantes representativos de 
los participantes del ETP y con sus 
respectivos Coordinadores designados por las 
Redes en et pats. Estos equipos trabajarfan 
mediante sesiones semanales en actividades 
de promocién de mensajes, hasta que se logre 
que los participantes publiquen por si solos y 
baste con hacer actividades de seguimiento. 

Las sesiones de los Equipos de Activacién 
abordarfan regularmente los temas siguientes: 

Seguimiento de mensajes publicados. 

Promociôn de mensajes en las Redes del 
pais. 

Promociôn de mensajes de participantes 
no afiliados a Redes. 

Promociôn de la incorporacién de nuevos 
participantes al ETP. 

Facilitar acceso al ETP para todos los 
participantes. 

Interaccién con los Equipos de Activacién 
de los demâs pafses. 

Difusién regular de eventos. 

Organizacién de debates y comunidades 
(o grupos de interés). 

Coordinaciôn con la Administraciôn del 
ETP. 
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ANEXO 1: EL MODELO DESARROLLO INNOVATIVO 

Antecedentes generales 

El modelo Desarrollo Innovativo es una 
concepciôn actualizada y participativa de la 

gestiôn y et desarrollo de empresas, 
organizaciones y sistemas sociales de todo tipo. 
Es asimismo un modelo de aprendizaje para la 

generaciôn participativa y sistemàtica de 
innovaciones. Entiende al desarrollo como un 
proceso de permanente innovaciôn y cambio 
cultural y conduce a nuevas modalidades 
pràcticas para crearlo. Sus fundamentos 
teôricos estân en et pensamiento sistémico, la 

prospectiva o estudio de futuros y la teorfa de la 

investigaciôn-acciôn. Se iniciô su formulaciôn 
en 1978-79 en la Universidad de Pennsylvania 
y continuô en organismos internacionales y 
universidades chilenas, en et ejercicio de la 

consultorfa privada y en et apoyo al diseno de 
politicas pûblicas. Ha sido aplicado en campos 
muy variados, que se presentan en et Anexo 2. 

Las experiencias de aplicaciôn han demostrado 
que et modelo es: (a) Prâctico: apunta a las 
tareas concretas que ocupan et tiempo de 
dirigentes y ejecutivos. (b) Creador de acciôn: 
no analiza problemas sino genera acciôn de 
desarrollo. (c) Eficaz: explica las diferencias de 
fondo entre entidades desarrolladas y 
subdesarrolladas, y entrega bases sôlidas para 
et desarrollo maduro de estas ûltimas. (d) 

Actualizado: integra temas centrales de la 

gestiôn actual: cultura, tecnologfa, medio 
ambiente, liderazgo, organizaciôn, complejidad, 
comunicaciôn, participaciôn. (e) General: es 
vélido para cualquier empresa u organizaciôn: 
privada o pûbiica; establecida o en gestaciôn; 
productora de bienes o servicios; etc. (f) De 
ldgica participativa: obtiene conocimiento del 
mejor lugar: de los propios actores que 
participan en la creaciôn de su futuro. (g) 

Aplicable por intuicidn: sus conceptos 
medulares emplean lenguaje comûn y no 
sofisticado, y se pueden aplicar sin necesidad 
de formaciôn especial. 

El Desarrollo Innovativo se dirige a generar o 
fortalecer una cultura innovativa en la entidad 

que lo aplica: una capacidad de buscar sus 
potencialidades y de aprovecharlas. Para esto 
emplea una modalidad propia de facilitaciôn, 
Ilamada "animaciôn", asi como una serie de 

técnicas propias. 

Preguntas frecuentes 

Gué es? El Desarrollo Innovativo es (1) 

un modelo pràctico (2) para la gestiôn de 
procesos de cambio (3) en situaciones 
complejas (4) a través de la participaciôn. Es 

et fruto de un proceso de investigaciôn bâsica 
y aplicada iniciado alrededor de 1980, por un 

equipo chileno encabezado por et Dr. Alfredo 
del Valle. Su desarrollo se ha basado en lineas 
contemporâneas de investigaciôn trans- 
disciplinaria, como et pensamiento sistémico y 
la prospectiva, y se ha realizado en 
universidades de EE.UU. y Chile, organismos 
internacionales y consuttoria privada. Se trata 
de un esfuerzo emprendido desde Chile, con 
vistas a una acciôn innovativa realista y eficaz 
en las cutturas del mundo en desarrollo. 

;En gué campos se ha aplicado? Se ha 

utilizado et modelo con éxito en diversas 
politicas pcblicas, en tareas de desarrollo de 
empresas productivas y en programas de 
investigaciôn. Como ejemplos puede 
mencionarse la descontaminaciôn de Santiago, 
la seguridad de trânsito en Chile, et desarrollo 
regional en Magallanes, la gestién ambiental 
en la Fundicién y Refinerfa Ventanas, y la 

innovaciôn empresarial en et petrôleo. 

;Gué tipos de resultados concretos ha 
producido? Como ejemplos de los resultados 
concretos obtenidos con este modelo pueden 
citarse: (1) innovaciones significativas en 
diversos âmbitos, como los "lomos de toro" y 
et "Alcotest" en seguridad de trânsito, o la 

reconversiôn del Campamento Cerro Sombrero 
en Tierra del Fuego; (2) los 258 instrumentos 
de descontaminaciôn del aire de Santiago 
identificados con rigor por 220 empresarios, 
miembros de ONGs, funcionarios pûblicos y 
académicos, que fueron la base del Plan de 
Prevencién y Descontaminaciôn de 1997; (3) 
los 92 proyectos priorizados para acciôn 
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inmediata, de entre 142 identificados, para 
descontaminar la Fundiciôn y Refineria 
Ventanas; (4) et Sistema de Gestiôn 
Ambiental ISO 14.000 disenado 
participativamente para la misma Fundiciôn y 
Refinerfa; (5) la Gerencia de Nuevos Negocios, 
establecida por ENAP Magallanes para 
impulsar numerosos proyectos identificados 
en nuestros talleres; (6) la formulaciôn de la 
Politica Nacional de Seguridad de Trânsito, por 
ocho Ministerios y Carabineros, en dos meses 
y sin conflicto alguno; (7) la posterior creaciôn 
y funcionamiento, basados en et modelo, de la 
Secretaria Ejecutiva de esta Comisiôn; y 
muchos otros en diversos campos. 

;Gué efectos produce en las entidades que 
la aplican? Entre los efectos demostrados 
pueden citarse: (1) consensos en torno a 

propuestas concretas de acciôn, entre actores 
de intereses y posiciones muy diversos; (2) 
modificaciones culturales hacia la 

innovatividad, la aceptaciôn del cambio, la 

conciencia ambiental, la visiôn sistémica de la 
realidad, la orientaciôn hacia et futuro, etc.; 
(3) superaciôn de rigideces organizativas; (4) 
alta motivaciôn para innovar; (5) superaciôn 
del afân de diagnosticar problemas y 
orientaciôn hacia la acciôn; (6) cambio del 
punto de partida de la acciôn, desde los 
problemas hacia las potencialidades. 

; Cômo opera? 

El Desarrollo Innovativo es un modelo de 
acciôn. Genera innovaciones y capacidades de 
innovar, construyendo competencias técnicas, 
organizativas y culturales en las entidades que 
lo emplean. Reconoce y no simplifica la 
complejidad social y tecnolôgica, y dispone de 
herramientas para enfrentarla. Se orienta a la 

acciôn en lugar del anâlisis, es trans- 
disciplinario y puede ser utilizado por personas 
de cualquier formaciôn y profesiôn. Sus 
conceptos y técnicas utilizan lenguaje comtn. 
Opera a través de cuatro pasos 
metodolôgicos: 

Formulaciôn del "mapa de acciôn": 
Creaciôn de una visiôn de futuro, 
concreta y de consenso, que refleja toda 
la riqueza y complejidad de la situaciôn 

real, y que sistematiza su espacio de 
acciôn, actual y potencial. Se trata, en 
otros términos, de una conceptualizacidn 
participativa del sistema social en et cual 
se trabaja. El mapa estâ compuesto por 
lineas de acciôn paralelas, de dos niveles: 
bâsicas y especfficas; a mayor 
complejidad del sistema, mâs lineas de 
acciôn tendrâ et mapa. Toda esta 
informaciôn la presenta en una sofa 
pâgina, lo cual lo hace un poderoso 
instrumento de trabajo. Un mapa de 
acciôn se formula en un taller de uno a 

dos dias de duraciôn. 

Evaluaciôn de desarrollo y madurez: 
Apreciaciôn de la distancia desde la 

situaciôn actual hasta et futuro deseado, 
y de las capacidades disponibles para 
alcanzar ese futuro. Se presenta en et 
propio mapa de acciôn, mostrando en 
mayûsculas las lineas de acciôn 
establecidas y en minûsculas las no 
establecidas. Se realiza en et mismo taller 
que formula et mapa de acciôn. 

Estudio de potencialidades: Identificaciôn 
sistematiza y evaluaciôn de las 
propuestas de acciôn practica que se 
pueden emprender, para crear et futuro 
senalado por et mapa de acciôn. Se 
denomina aqui potencialidad a una acciôn 
valiosa que estâ latente y que sôlo puede 
ser descubierta a través de un proceso de 
investigaciôn o btsqueda participativa; es 
algo que se podria estar haciendo en un 
campo determinado.26 En rigor, una 
potencialidad es un sistema formado por 
requerimientos efectivos y legitimos del 
mundo real, un conjunto de recursos que 
pueden movilizarse para satisfacerlos y 
que estân disponibles, y uno o mâs 
instrumentos que logran la aplicaciôn 
prâctica de los recursos a la satisfacciôn 
del requerimiento. La bbsqueda de las 
potencialidades se realiza siguiendo las 

26 Son diferentes de las oportunidades, que estân 
dadas por et entorno y sôlo es preciso reconocerlas. 
Las potencialidades son propias del sistema y hay 
que Ilegar a conocerlas, lo cual es objeto de 
investigaciôn. 
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lineas de acciôn del mapa, a través de 
talleres participativos. 

Diseno para la acciôn: Es la fase en que 
las potencialidades se materializan, 
convirtiéndose en innovaciones. Consiste 
normalmente en la evaluaciôn en terreno 

de los recursos y requerimientos concretos 
que estàn involucrados y en la 

construcciôn y puesta en operaciôn del 
instrumento mencionado anteriormente. Es 

un proceso tanto organizativo como 
técnico. 
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ANEXO 2: EXPERIENCIAS DE APLICACION 

A continuaciôn se entrega una lista sintética de 
campos en los que se ha utilizado et modelo 
"Desarrollo Innovativo". Se los presenta en 
orden alfabético. 

e) Fruticultura: Estudio sistemético de las 
capacidades de innovar de la fruticultura 
chilena; Universidad de Chile, 1989-92. 

Previas al Instituto Desarrollo 
Innovativo 

A continuaciôn se entrega una lista sintética de 
campos en los que se ha utilizado la metodologia, 
previo a la creaciôn del Instituto Desarrollo 
Innovativo. Se los presenta en orden alfabético. 

a) Bio-tecnologia minera: Coordinaciôn de la 
formulaciôn y et diseno institucional del 
proyecto interdisciplinario e inter- 
institucional "Lixiviaciôn Bacteriana en la 

Producciôn de Cobre"; varias 
Universidades, CODELCO e INTEC, 1982- 
83. 

b) Desarrollo regional: (1) Metodologia general 
para et proyecto "Geografia Energética del 
Ecuador"; OEA, Cuenca, 1987. (2) 
Proyecto participativo "Magallanes crea su 
Futuro": 257 personas identificaron 165 
potencialidades concretas de desarrollo 
para su Regiôn; convocantes: Intendencia 
Regional de Magallanes, ENAP, 
Confederaciôn Nacional de la Producciôn y 
et Comercio, Fundaciôn para et Desarrollo 
de Magallanes (FIDE XII) y CORFO; Punta 
Arenas, 1993-94. 

c) Energia en la vivienda: Estudios de 
potencialidades de reacondicionamiento 
térmico de los parques de viviendas de 
Santiago y Punta Arenas; Universidad de 
Chile, 1986-88. 

d) Formaciôn de ingenieros jôvenes: 
Metodologia y orientaciôn de la preparaciôn 
de las misiones al extranjero, para sus 
empresas "mandantes", de los ingenieros 
jôvenes que participan en et Programa 
"Descubriendo Chile en et Mundo"; Cotegio 
de ingenieros de Chile, iniciado en 1994. 

f) Gobierno metropolitano: Propuesta de crear 
un Gobierno Metropolitano para Santiago, 
como requisito de supervivencia y 
desarrollo; Universidad Catôlica de Chile, 
1988-89. 

g) Innovaciôn en la empresa: Formulaciôn y 
aplicaciôn de una politica de innovaciôn en 
ENAP Magallanes, Punta Arenas, 1991-93. 

h) Medio ambiente: (1) Impulso decisivo al 
tema ambiental en Chile al organizar et 
Primer Encuentro Cientifico sobre et Medio 
Ambiente Chileno; CIPMA, La Serena, 1983. 
(2) Contribuciôn a la formulaciôn participativa 
de los "Principios para una Politica 
Ambiental" de la comunidad cientifica 
chilena, a través del Comité de Ciencias 
Ambientales de CONICYT; Santiago, 1985- 
88. (3) Propuesta metodolôgica "Evitando la 
seudo-participaciôn en las evaluaciones de 
impacto ambiental", Primera Reunlôn 
Nacional sobre Evaluaciôn de Impacto 
Ambiental, CONAMA, Santiago, 1993. (4) 
Proyecto "Un sistema de gestiôn para la 
calidad del aire de Santiago", para et 
programa de cooperaciôn de Holanda con la 
CONAMA - Regional Metropolitana; 
Universidad de Chile, 1994-95. 

i) Pequena y mediana empresa: Formulaciôn 
de bases para et tratamiento de la 

dimensiôn estratégica del nuevo modelo de 
fomento productivo descentralizado de 
CORFO; Santiago, 1995. 

j) Politica de vivienda (Bolivia): Formulaciôn 
de bases para una Politica Nacional de 
Vivienda en Bolivia, a través de un proceso 
participativo; convocantes: Ministerio de 
Desarrollo Humano, Ministerio de la 
Presidencia, Asociaciôn de Alcaldias 
Municipales, Câmara Nacional de la 

Industria, Câmara Boliviana de la 

58 



Construcciôn, Proyecto Hâbitat NU, 
CEPAL. La Paz, 1995. 

k) Politica energética: (1) Desarrollo de una 
metodologia de "Planificaciôn innovativa de 

la energia"; Universidad de Chile, 1982-88. 
(2) Contribuciôn a la "Estrategia Energética 
de América Latina para la Década de los 

90"; Organizaciôn Latinoamericana de 
Energia, Quito, 1990. 

I) Reconversiôn de asentamientos humanos: 
(1) Proyecto "Cerro Sombrero: De 

Campamento a Vida Propia", que redisenô 
participativamente un pueblo en 

Magallanes; ENAP, SERPLAC Magallanes y 
Municipalidad de Primavera, 1993. (2) 
Formulacién de la metodologia y 
orientacién general del proyecto 
"Reconversiôn participativa de Saladillo en 

una Villa de Montana", de la Divisiôn 
Andina de CODELCO Chile, que evalué una 
posibilidad de venta de este campamento; 
Saladillo y Santiago, 1994-96. 

m) Seguridad de tânsito: (1) Formulaciôn de 
la Politica Nacional de Seguridad de 
Trânsito, en forma conjunta por ocho 
Ministerios y Carabineros de Chile; 
Santiago; Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, 1993. (2) Apoyo 
metodolôgico a la identificacién y 
realizaciôn de innovaciones que 
implementan la Politica: Comisiôn Nacional 
de Seguridad de Trânsito; Santiago, 1994- 
1997. 

n) Transporte urbano: Caracterizaciôn del 
descontrol del sistema de buses de 
Santiago, en una consultoria para et 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, 1989-90. 

A través del Instituto Desarrollo 
Innovativo 

A continuacién se entrega una lista sintética de 
proyectos en los que se ha utilizado la 

metodologia a través del Instituto Desarrollo 
Innovativo. Se los presenta en orden alfabético. 

a) Aire Limpio en América Latina: (1) 

Invitaciones a presentar la experiencia 
"Santiago Limpia et Aire de Santiago" en et 

lanzamiento de la "Iniciativa para et Aire 
Limpio en Ciudades de América Latina" del 
Banco Mundial (1998); (2) Consultorra 
para et inicio de la Iniciativa en Lima, Banco 
Mundia/ (1999); (3) Consultorra para et 

diseno de un proyecto de salud y calidad 
del aire en México, de IDRC, Canadâ 
(1998). 

b) Descentralizaciôn ministerial: Proyecto 
participativo de identificaciôn de 

instrumentos de descentralizacién, para et 

Ministerio de Obras Pûblicas, Santiago, 
1995-97. 

c) Descontaminaciôn atmosférica de 

Santiago: Diseno y conduccién 
metodolégica del proceso participativo del 
Plan de Prevencién y Descontaminaciôn de 

Santiago, "Santiago limpia et Aire de 

Santiago", para la Comisiôn Nacional del 
Medio Ambiente, CONAMA, incluyendo: 
(1) formulaciôn participativa del Plan 
(1996-1997), (2) seguimiento participativo 
del Plan (1998) y (3) actualizaciôn 
participativa del Plan (iniciada en 1999). 

d) Eficiencia energética: Desarrollo y 
presentacién de una estrategia de 
eficiencia energética para América Latina 
en et Foro Latinoamericano y del Caribe del 
Consejo Mundial de la Energia, Caracas, 
febrero 1998. 

e) Gas Natural: Proyecto de desarrollo de una 
Unidad de Estudios para una empresa de 
gas natural. GASCO Concepcidn S.A., 
iniciado en 1996. 

f) Gestiôn ambiental en la empresa: 
Desarrollo participativo de un sistema de 
gestiôn ambiental para la Fundiciôn y 
Refinerra Ventanas, por encargo de ENAMI 
y la Comisiôn Chilena del Cobre, Santiago 
y Ventanas, 1996-97. 

g) Innovaciôn en la empresa: (1) 

Asesoramiento a Gasco Concepcidn para la 
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creaciôn de su Unidad de Estudios y 
Planificaciôn, Santiago, 1996-97. (2) 
Desarrollo participativo de una visiôn de 
futuro para et ârea de prevenciôn de la 
Asociaciôn Chilena de Seguridad, Santiago, 
1997. 

h) Innovaciôn en servicios ptblicos: Talleres 
de capacitaciôn y apoyo a un proceso de 
innovaciôn participativa en la 

Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, Santiago, 1997-98. 

i) Sanidad agropecuaria: Desarrollo 
participativo de una visiôn de futuro para et 

sistema nacional de mejoramiento de la 
sustentabilidad y la competitividad agricola, 
para et Servicio Agricola y Ganadero y et 

Instituto Interamericano de Cooperaciôn 
Agropecuaria, Santiago, 1997. 

j) Sustentabilidad de ONGs: Diseno y 
conducciôn de un circulo de aprendizaje 
sobre sustentabilidad de ONGs, con la 
colaboraciôn de la Asociaciôn Gremial de 
ONGs Acciôn, Fundaciôn Ford, 1999. 
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ANEXO 3: DESARROLLO INNOVATIVO: LCOMO 

COMPELMENTA AL MARCO LÔGICO? 

Este Anexo presenta transparencias que 
provienen de dos presentaciones realizadas en 

et transcurso del proyecto, que describen de 
modo esquemàtico et complemento que et 

modelo Desarrollo Innovativo (DI) ofrece al 

Marco Lôgico (ML). La de esta pàgina 
identifican los temas generales de este 

complemento. Las de la que sigue presentan 
la distinciôn entre contenido y estructura de 

un proyecto y muestran cômo et contenido, 
que es aportado metôdicamente por et DI, es 

consistente con la estructura, que es aportada 
por et ML. 

MUÉ OFRECE EL DESARROLLO INNOVATIVO (1)? 

Consistencia con orientaciones institucionales del FOSIS 

No cambia estructura general de los proyectos: 
objetivos - productos - actividades - recursos 

Refuerza la orientaciôn fundamental de los proyectos al 
impacto 

Aporta criterio para asegurar la sustentabilidad y et 

impacto de los proyectos 

Aporta comprensiôn del proceso de cambio social 
impulsado por et proyecto 

Aporta fundamento para los objetivos del proyecto 

Aporta fundamento para la estrategia del proyecto 

;QUÉ OFRECE EL DESARROLLO INNOVATIVO (2)? 

Aporta fundamento para los indicadores del proyecto 

Facilita et aprendizaje sistemâtico a partir de la 
experiencia del proyecto 

Hace râpida y simple la formulaciôn y gestién del 
proyecto 

Usa et mismo esquema a niveles de proyecto, programa, 
territorio y politisa 

Facilita la comunicacién de lo medular de rada acciôn, 
para efectos de difusiôn, aprendizaje y control 

Establece bases claras para la continuidad de acciôn en 
cualquier àmbito 
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Contenido y Estructura: ;Cémo se 
Disena et Proyecto? 

CONTENIDO 

Qué otorga calidad 
a un proyecto? 

Cômo asegurar que 
tenga impacto? 

Cômo asegurar 
sustentabilidad? 

C6mo organizar la 
participaciôn? 

LOGRAR QUE EL SISTEMA SOCIAL 
APRENDA A BUSCAR SUS 
POTENCIALIDADES Y A 
APROVECHARLAS (DESARROLLO) 

LOGRAR QUE EL SISTEMA 
SOCIAL APROVECHE 
PLENAMENTE 
ESTA POTENCIALIDAD 

EVALUAR LA LEGITIMIDAD DE 
LOS REQUERIMIENTOS 
EVALUAR Y ASEGURAR LA 
DISPONIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS 

CONSTRUIR EL INSTRUMENTO 

EXAMINAR SI LA INNOVACION 
SE SOSTIENE EN EL TIEMPO 

ESTRUCTURA 

Objetivo general 

Objetivos especificos 

Resultados 

Actividades 

Recursos o Insumos 

Aparato de Gestiôn 

Presupuesto 

Evaluaciôn de Impacto 

ESTRUCTURA 

Objetivo general 

Objetivos especificos 

Resultados 

Actividades 

Recursos o Insumos 

Aparato de gestiôn 

Presupuesto 

Evaluaciân de Impacto 
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ANEXO 4: POTENCIALIDADES IDENTIFICADAS POR LAS 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

A continuaciôn entregamos las 
potencialidades especfficas que se 
identificaron en las sesiones de las cuatro 
comunidades de aprendizaje que funcionaron 
en et proyecto. En todos los casos se trabajô 
con identificaciones simples, a través de la 

construcciôn participativa de sus nombres. 
Para algunas se prepararon ademâs los 
correspondientes triciclos. En dos casos se 

detectaron temas adicionales para pasar a 

identificar potencialidades. Se incluyen tanto 
potencialidades que ya estaban siendo 
aprovechadas por los participantes en sus 
proyectos, y fueron descritas con rigor 
mediante esta técnica, como otras que son 
nuevas y aûn no se han convertido en 
innovaciones. Para las primeras se da et 

nombre de la ONG correspondiente. 

Comunidad "Organizaciones de la sociedad 
civil en et desarrollo social" 

Desarrollo, validacibn y promociôn del uso 
oficial de indicadores de cambio en 

personas y comunidades para medir et 

impacto de proyectos sociales. 

Generaciôn de mecanismos para facilitar 
et trabajo conjunto, las alianzas 
estratégicas y et aprendizaje compartido 
entre organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), y para eliminar los obstéculos 
actuales a tales modalidades de acciôn. 

Generaciôn de visibilidad de las OSC en et 

espacio piblico, como organismos 
profesionales comprometidos, confiables 
y competentes para et diseno y la 

ejecuciôn de proyectos, programas y 
polfticas sociales. 

Otros temas detectados para trabajar 
como potencialidades: tiempo, 
evaluaci6n, recursos, crftica, 
competencia, supervision técnica vs. 
supervision burocrâtica, ONG como 
recurso. 

Comunidad "Jbvenes en riesgo social" 

Programas especializados de capacitaciôn 
para la inserciôn social de ninos y jôvenes 
en riesgo social mediante educaciôn, 
reeducaciôn y desarrollo personal. 

Otros temas detectados para trabajar 
como potencialidades: metodologfas de 

manejo conductual; formacion en oficios 
a nivel medio ante la deserciôn; 
metodologfas, recursos e instrumentos de 
ensenanza-aprendizaje. 

Comunidad "Capacidad emprendedora" 

Servicio tecnificado, prâctico, consistente 
y confiable para facilitar et acceso a los 
instrumentos de fomento productivo a 

microempresarios de Cerro Navia, para 
mejorar su productividad y 
comercializaciôn. (Fundaciôn Trabajo para 
un Hermano) 

Sistema de promociôn y apoyo local para 
la creaciôn de microempresas que 
comprende: (a) comité de evaluaciôn de 
propuestas de creaciôn de negocios 
integrado por miembros de la comunidad 
y técnicos en microempresas; (b) fondo 
concursable para financiar proyectos de 
microempresas; (c) método de evaluaci6n 
de la capacidad emprendedora: pautas de 
observaciôn y entrevistas; (d) donaciôn 
de capital semilla ($ 120.000); 
metodologfa de capacitaciôn parta et 

desarrollo de habilidades emprendedoras, 
gestién y administraciôn de pequenos 
negocios; sistema de evaluaciôn de 
efectos e impactos manejado 
computacionalmente. (Fundaciôn Miguel 
Kast) 

Comunidad "Programa Encuentro Joven" 

Taller de expresibn plâstica, de 
movimiento artfstico juvenil para 
Alcohélicos Anbnimos. (Sociedad Las 
Alamedas) 
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Habilitaciôn y gestiôn de la sede de la Grupos juveniles que apoyan a la 
Junta de Vecinos como espacio de comunidad mediante cuidado y 
encuentro y quehacer conjunto para esparcimiento de ninos y la bbsqueda de 
mûltiples actividades. (Sociedad Las actividades alternativas para integraciôn 
Alamedas) de otros jôvenes. (Fundaciôn San Pablo) 
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ANEXO 5: "UNA METODOLOGIA INNOVATIVA PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL" 

Una Metodologia Innovativa 
para et Desarrollo Social 

Alfredo del Vaille, Instituto Desarrollo Innovativo 
Paula Aranibar, Centro de Capacitacién CEC 

Presentacién realizada en et 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBENO 
SOBRE LAS PERSONAS DE EDAD 

SEMINARIO TÉCNICO Y REUNIÔN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Santiago de Chile, 8 - 10 septiembre 1999 

Contenido 

1. La potencialidad: Clave para innovar con fuerza 

rp opia 
Alfredo del Valle, Ph.D., Director Instituto Desarrollo Innovativo 

2. Una potencialidad de adultos mayores en Cerro 
Navia, Chile 

Paula Aranibar, Directora Programa Adulto Mayor, Centro de 
Capacitacidn CEC 

3. El Espacio Participativo en Internet para et Adulto 
Mayor 

Invitan: Red Latinoamericana y Caribena para Personas Mayores 
TIEMPOS 
Red Chilena para et Adulto Mayor 

Presenta: Instituto Desarrollo Innovativo 
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La potencialidad: Clave para 
innovar con fuerza propia 

Alfredo del Valle, Ph.D. 
Director Instituto Desarrollo Innovativo 

MUÉ NO HACEMOS? 

Diagnosticar problemas 

Buscar soluciones a 
problemas 

Preguntarnos Zqué es lo 
que no queremos? 

Mirar para atrâs 

LOUÉ HACEMOS? 

Buscar acciones viables 

Buscar potencialidades 

Preguntarnos iqué es lo 
que efectivamente 
queremos? 

Mirar para adelante 
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MOTIVACIÔN Y OBIETIVO: 
CALIDAD EN PROYECTOS SOCIALES (1) 

Un hallazgo del Desarrollo Innovativo: 
Todo proyecto exitoso y sustentable ha dejado 
establecida una innovaciôn en et mundo real y 
tiene una clara potencialidad 

[Potencialidad en sentido especial del DI; 
nociôn de sistemas sociales, diferente del uso 
comùn: capacidad, recurso] 

Todo proyecto fallido no ha logrado establecer 
una innovaciôn y suele no poseer potencialidad 
clara 

La claridad en la potencialidad de un proyecto es 

condiciôn necesaria para su éxito 

MOTIVACIÔN Y OBIETIVO: 
CALIDAD EN PROYECTOS SOCIALES (2) 

Una propuesta del Desarrollo Innovativo: 
[Complementaria al Marco Légico] 

Concebir a los proyectos como acuerdos para 
realizar innovaciones 

Iniciar la formulaciôn de todo proyecto con 
la identificaciôn participativa y rigurosa de 
su potencialidad (a través de su "triciclo") 
Disenar todo proyecto en torno a su 
estrategia de innovaciôn 

Evaluar todo proyecto en torno a la claridad 
de su potencialidad y et grado de 
consolidaciôn de su innovaciôn 

67 



iCÔMO ENTENDEMOS EL DESARROLLO? 

El centro del desarrollo es generar capacidad de innovaciôn, 
o de hacer cocas distintas de las que hoy se hacen. 

Innovar es conocer y aprovechar la propias potencialidades, 
o acciones latentes de cada ambito (sistema social): 

0 Conocer las potencialidades exige realizar investigaciôn o 
blisgueda participativa; ellas no aparecen "solas" como 
los problemas o las oportunidades; 

0 Aprovecharlas es construir capacidades operativas, 
organizativas y culturales; ello es mâs eficiente de modo 
participativo. 

Sôlo a partir de las propias potencialidades este proceso puede 
ser firme y sustentable. 

El desarrollo es un proceso interno del sistema social 
orientado a ser todo lo que éste puede ser. 

Un eiemplo simple de potencialidad (en seguridad de trânsito, Chile): 

Control de horas de conducciôn 

REQUERIMIENTO 

Asegurar que Ios choferes 
de buses y camiones no 

conduzcan mis de 5 horas 
seguidas 

RECURSOS 

Atribuciones del Ministerio 
de Transportes 
Tecnologia electrônica de 
Control 
Carabineros de Châle 

P 

INSTRUMENTO 

Tipificar al exceso de horas de 
conducciôn como infracciôn de 

trânsito 
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La Nociôn de Potencialidad 

Los ReQuisitos de Consistencia de una 
Potencialidad 
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Una potencialidad de adultos 
mayores en Cerro Navia, Chile 

Paula Aranibar 
Directora Programa Adulto Mayor 

Centro de Capacitaciôn CEC 

Un perfil de potencialidad: 
Unidades de de Salud en Organizaciones de AM 

REQUERIMIENTOS 
Auto-generacién de acciones preventivas y 
de promotion de salud 
Establecimiento de relation de trabajo 
entre organizacién AM y « ntros de sala 
Fortalecimiento de la organizacién de A 
por desarrollo de raies valorados y claro 

Descongestién de centres primarios per 
reduccién de consultas irrelevantes 
Incorporxién de hibitos y condretas 
saludables e ia vida cotidiana 

RECURSOS 
Organizaciones de personas mayores 
Personas mayores con condiciones 
adecuadas y vocation de servicio 
Equlpos de salud de centres de atencién 
primaria 
Sistema de sensibilizacién, capacitacién 
y habilitaclôn operativa de Unidades de 
Auto-Control 

INSTRUMENTO 
Modalldad de trabajo entre organizaciones de persanes msyoras y centres de salud, 
en que un equipo de persans mayores asume con respaldo las siguientes responsabilidades: 

Capacitarse coma promotores en salud 
Realizar controles bâicos periédicos a todos les miembros de su organizaclôn 
Maneio y mantencién del botiquin comunitario 
Vinculacién operativa permanente con les centres de atencién primaria 
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ANEXO 6: ACCION DE LA SOCIEDAD CIVIL CON LAS 

PERSONAS MAYORES: PRINCIPIOS 

PROGRAMÀTICOS 

En et seminario "Sociedad Civil: Aportes al 

Desarrollo de las Personas Mayores" realizado 
en Santiago de Chile, los dras 8 al 10 de 
septiembre de 1999, en la sede de la CEPAL, 
las personas, organizaciones y redes que 
trabajamos con las personas mayores hemos 
adoptado los siguientes principios 
programàticos para nuestra acciôn: 

1. Promover la incorporaciôn a nuestra 
cultura de una visiôn de la vejez como una 
etapa natural de la vida que puede vivirse 
con plenitud y aportando a la sociedad. 

2. Contribuir al enriquecimiento del tema del 
adulto mayor abordândolo desde las 
perspectivas de genero, diversidad étnica 
y cultural, y de otras que expresen su 
multi-dimensionalidad. 

5. Identificar y sistematizar las 

potencialidades concretas de las personas 
mayores para que continùen 
contribuyendo al desarrollo propio y de la 

sociedad. 

6. Promover en cada pais et desarrollo de 

politicas intersectoriales eficaces para las 

personas mayores, con nuestra 
participaciôn activa en su formulaciôn, 
implementaciôn, evaluaciôn y control. 

7. Promover en cada pais et desarrollo de 
programas y proyectos en que las 
personas mayores sean sujetos de acciôn 
y no solo receptores pasivos de asistencia. 

8. Promover la rectificaciôn de las politicas 
de ajuste macroeconômico que actûan en 

detrimento de los programas sociales y 
vulneran los derechos de las personas. 

3. Reconocer, respetar y apoyar et potencial 
organizativo de las personas mayores para 
constituirse en protagonistas y 
participantes activos de la vida de 
nuestras sociedades. 

4. Contribuir a la generaciôn y difusiôn de 
conocimiento acerca de la situaciôn de 
vida de las personas mayores en cada 
pais, incorporando la diversidad de 
interpretaciones y los enfoques de 
distintas disciplinas. 

9. Establecer alianzas estratégicas para 
fortalecer nuestras acciones, tanto al 

interior de la sociedad civil como con 
organismos de gobierno, organizaciones 
empresariales y agencias de cooperacidn 
internacional. 

10. Fortalecer las redes de trabajo que 
vinculan a las organizaciones de personas 
mayores entre sr y con otros agentes de 

desarrollo, aprovechândolas como vias de 

expresiôn, comunicaciôn, educaciôn e 

intercambio de experiencias. 
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ANEXO 7: NOMINA DE PARTICIPANTES EN LAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Maria Teresa Adell 
Asesora 
Proyecto Interjoven 
Agustinas 1564 
Santiago 
Fono: 688-1079 Fax: 687- 9954 
interjoven@globalcom.cl 

Pilar Araya 
Encargada de Talleres 
Fundaciôn Solidaridad 
José Miguel de la Barra 456 
Santiago 
Fono: 632-7650 Fax: 632-7532 
funsolid@cmet.net 

Leonardo Bravo 
Subgerente 
Fundaciôn Padre Alvaro Lavin 
Germân Yungue 3701 
Estaciôn Central 
Fono: 683-6653 Fax: 683-4752 
bravoillanes@entelchile.net 

Ricardo Adriazola 
Coordinador de Proyectos 
FOSIS R.M. 
Amunâtegui 645 
Santiago 
Fono: 247-0300 Fax: 695-5879 
fosis 13@interaccess.cl 

Soledad Aguilô 
Coordinadora Capacitaciôn 
Universidad de Chile 
Santos Dumont 999 
Independencia 
Fono: 285-4138 Fax: 737-8088 

Marjorie Alvarado 
Monitora Encuentro Joven 
Cooperativa de Trabajo PET Ltda. 
Santo Domingo 526 
Santiago 
Fono: 632-6128 Fax: 633-3671 
petstgo@entelchile.cl 

Lorena Antezana 

Coordinadora de Proyectos 
Fundaciôn Educ y Cultural San 
Pablo 
Ricardo Morales 3369, Piso 3 
San Miguel 
Fono: 554-9451 Fax: 554-9439 

Sandra Apiolaza 
Monitora de Terreno 
Sociedad Las Alamedas 
Concha y Toro 7 Depto 41 
Puente Alto 
Fono: 759-7950 Fax: 759-7770 
apiolaza@mixmail.com 

Paula Aranibar 
Direcciôn Programa Adulto Mayor 
Consultora C.E.C Ltda 
San Pablo 6457 Depto 301 
Pudahuel 
Fono: 772-2310 Fax: 772-2310 
cec@interaccess.cl 

Daniel Arias 
Coordinador Documentaciôn 
Corporaciôn FORJA 
Ernesto Reyes 065 
Providencia 
Fono: 735-4845 Fax: 777-6196 
forja@netup.cl 

Emilia Badilla 
Gerontôloga Social 
Coord. Nac. del Adulto Mayor 
(C. C. N.A. M) 
Av. Portugal 623 
Santiago 
Fono: 665 9230 Fax: 665-9230 

Paulo Becker 
Vicario Parroquial 
Parroquia San José de Garin 
Pasaje Coimbra 7949 
Cerro Navia 
Fono: 649-9671 Fax: 649-9671 

Fanny Berlagoscky 

Jefa Unidad de Promociôn de Salud 
Servicio de Salud Metropolitano 
Norte 
Maruri 272, Piso 5, oficina 512 
Santiago 
Fono: 737-5082 Fax: 772-2310 
phevia@ibm.net 

Rodrigo Bianchi 
Equipo SENDA 
SENDA 
Santa Maria 247 Depto 33 
Santiago 
Fono: 735-7446 Fax: 735-7446 

Juan Antonio Bôrquez 

Gerente General 
Fundaciôn Solidaria Trabajo para un 
Hermano 
Ictinos 1626 
Penalolén 
Fono: 279-1761 Fax: 279-1761 
tph@reuna.cl 

Marcia Brevis 
Monitora Encuentro Joven 
Corporaciôn SODEM 
Avda. Chile 575 
Maipû 
Fono: 531-4160 Fax: 531-4992 

Elizabeth Cabalin 
Subdirectora 
Colegio Anglicano para Ninos 
Sordos 
Las Encinas 01590 
Temuco 
Fono: 45-251001 Fax: 45-251-001 
anglica@entelchile.net 

Jorge Cabello 
Director Proyecto Adulto Mayor 
Ministerio Secretaria General de 
Gobierno 
Teatinos 20, Of. 87 
Santiago 
Fono: 690-4000 Fax: 672-2646 
zuniga@segegob.cl 

Marta Cabello 
Monitora Encuentro Joven 
Sociedad Las Alamedas 
Concha y Toro 7 Depto 41 
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Fono: 759-7950 Fax: 759-7770 
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ruthcarmona@entelchile.net Fono: 241-6500 Fax: 241-6590 fosisl 3@interaccess.cl 

amcorrea@fosis.cl 
Marcelo Carrasco Alfredo del Valle 
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SEREMI de Salud - R.M. Cecilia Fuenzalida 001 
Santa Lucia 160 Coordinadora Terreno anglica@entelchile.net 
Santiago CEAL 
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FOSIS R.M. Tomâs Edison 8410 Santiago 
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Asistente Administrativa DDI Fundaciôn Miguel Kast 
FOSIS Central Phillips 1 5, P°3, Depto D 

Ahumada 48, Piso 7 Santiago 
Santiago Fono: 632-3271 Fax: 638-2362 
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Cooperativa de Trabajo PET Ltda. Hermano Fundacién Educ y Cultural San 
Santo Domingo 526 Lo Prado 1 129 Pablo 
Santiago Cerro Navia Ricardo Morales 3369, Piso 3 
Fono: 632-6128 Fax: 633-3671 Fono: 775- 1061 Fax: 775-9455 San Miguel 
petstgo@entelchile.cl tph@reuna.cl Fono: 554-9443 Fax: 554- 9439 
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Fono: 625-1963 Fax: 625-1963 apereira@fosis.cl 
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Fono: 695-6927 Fax: 672-8444 Santiago Camberra 5860 
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Director Ejecutivo 
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Fono: 34-536-649 Fax: 34-536- Agustinas 1564 Lazzarini 7609 
649 Santiago Cerro Navia 

jrazeto@redesol.cl/almendra@redes Fono: 688-1079 Fax: 687-9954 Fono: 644-1605 Fax: 644-1605 
ol.cl interjoven@globalcom.cl 
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Violeta Rojas Ricardo Stuardo Encargada Area Administrativa 
Coordinadora de Proyectos Coordinador de Proyectos Sur Profesionales Consultores 
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Director 
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Claudia Vivanco Encargado de Atenciôn Primaria Gerente de Proyectos Sociales 
Coordinador de Proyectos Servicio de Salud Metropolitano Fundacidn Andes 
FOSIS R.M. Sur Oriente San Patricio 4099 
Amunâtegui 645 Concha y Toro 3459 Vitacura 
Santiago Puente Alto Fono: 228-5576 Fax: 228-7883 
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fosisl 3@interaccess.cl 
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Alberto Viveros Subjefe Depto Desarrollo Secretario 
Director Ejecutivo Institucional CARITAS - Chile 
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Santiago Santiago Fono: 696-6645 Fax: 696-6080 
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Sociales 
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COMPARTE 
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Nota sobre Ios Autores 

Alfredo del Valle 

Alfredo del Valle naciô y trabaja en Chile. Tiene 
un Doctorado en ciencias de sistemas sociales 
(University of Pennsylvania), una Maestria en 

economfa (New York University) y un tftulo 
profesional de Ingeniero Civil de Industrias 
(Universidad Catôlica de Chile). 

Ha realizado su actividad profesional, en Chile 
y otros pafses, en diversos tipos de 
instituciones: agencias de gobierno, 
organismos del sistema de Naciones Unidas, 
universidades, empresas productivas y ONGs. 
En la actualidad dirige et Instituto Desarrollo 
Innovativo, et cual es et fundador. Es también 
profesor en la Universidad de Chile y la 

Universidad Catôlica de Chile, miembro 
profesional de la World Future Society y autor 
de 70 publicaciones. 

Su trabajo profesional de los ùltimos 20 anos 
se ha centrado en la generaciôn y aplicacién 
del modelo Desarrollo Innovativo. Sus 
principales campos de interés actual son la 

participacién ciudadana, la teorfa del 
desarrollo, la innovaciôn para et desarrollo 
social, la innovacién educacional y los 
espacios de trabajo participativo en Internet. 

Jenny Chomali 

Jenny Chomali nacié y trabaja en Chile. Tiene 
un Magister en Salud Piiblica (Universidad de 
Chile), estudios de post-grado en Desarrollo 
Social (ILADES; hoy Universidad Padre Alberto 
Hurtado) y en metodologfas para la 

investigaciôn en desarrollo pesquero artesanal 
(Universidad Catôlica de Valparafso). Es 

Ingeniero Comercial de la Universidad Catôlica 
de Chile. 

Ha realizado su actividad profesional en 
diversas instituciones del sector pûblico 
chileno. 

En su trabajo profesional de los ûltimos 18 anos ha 

complementado la labor de docencia e 

investigaciôn en et campo del desarrollo social y en 

et àrea de recursos humanos con la gestiÔn de 

polfticas en diferentes instancias de servicio 
pûblico, desempenândose en et Ministerio de 

Salud, en et Servicio de Salud del Ambiente y en la 

Corporacién Municipal de Desarrollo Social de la 

comuna de Cerro Navia. Ejercié también la 

direcciôn del Centro de Desarrollo Productivo de 

dicha Municipalidad, disenando e implementado 
diferentes programas de fomento productivo y 
creaciôn de microempresas. Posteriormente se 

integré al equipo del Instituto Desarrollo 
Innovativo. 

Juan Pablo Vial 

Juan Pablo Vial estudiô Ingenierfa Civil 
Industrial mencién transportes en la Pontificia 
Universidad Catôlica de Chile. Su actividad 
profesional la ha realizado primero como 
consultor privado y luego como integrante del 

equipo del Instituto Desarrollo Innovativo. 

Su experiencia como consultor privado se 

orienté a la creacién de sistemas de gestiôn a 

través de sistemas informâticos, destacàndose 
la producciôn de un CD con amplia difusién 
internacional. 

Su trabajo a través del Instituto como 
Investigador Asistente se ha enfocado a la 

investigaciôn, a través del modelo Desarrollo 
Innovativo, en campos como planificaciôn y 
polftica energética, gestiôn de proyectos y 
metodologfas de trabajo participativo en 
Internet. 

Su principal labor en los ûltimos dos anos ha 

consistido en crear proyectos en Internet, y 
desarrollar y administrar Ios Espacios de 
Trabajo Participativo en Internet (ETP) y et 

sitio web del Instituto (www.idi.cl). 
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Nota sobre et Instituto Desarrollo Innovativo 

Antecedentes institucionales 

El Instituto es un centro autônomo de 
investigacién y servicios, que aplica y difunde 
herramientas basadas en et modelo Desarrollo 
Innovativo y que investiga sobre desarrollo, 
futuro y participaciôn. Sus patrocinadores y 
clientes son pûblicos, ciudadanos, privados y 
de la comunidad internacional. El Instituto ha 
desarrollado herramientas participativas en 
Internet y ha conducido procesos participativos 
en diversos campos: gestiôn estratégica de 
empresas, politica ambiental, desarrollo 
regional, gestiôn ambiental de empresas, 
seguridad de trânsito, descentralizacién y otros. 

El Instituto Desarrollo Innovativo fue 
establecido juridicamente en 1992 en 
Santiago de Chile, como sociedad de 
profesionales, e iniciô sus operaciones en 
1996. Sus orrgenes estân en et Programa de 
Investigaciones en Energfa, PRIEN, que fue 
fundado en la Universidad de Chile en 1982 
por et actual Director del Instituto, con apoyo 
del IDRC (Canadâ) y otras fuentes 
internacionales. El modelo Desarrollo 
Innovativo es un fruto de investigaciones del 
PRIEN que buscaban generar una nueva 
metodologfa de planificaciôn energética para 
parses en desarrollo. 

Identidad y misiôn 

El Instituto Desarrollo Innovativo sitùa su érea de 
interés en la problemâtica del subdesarrollo que 
afecta a la mayor parte de la humanidad, y en la 
bûsqueda y promociôn de acciones efectivas para 
enfrentarla. Los rasgos distintivos de su bûsqueda 
y promociôn del desarrollo son los siguientes: 

Promueve en sus proyectos la 

participaciôn creativa de los actores 

relevantes de cada sistema social, debido 
a su eficacia como medio de accién 
realista y como medio de cambio cultural. 

Desarrolla y aplica herramientas précticas 
para impulsar procesos de innovaciôn 
participativa, incluyendo herramientas de 
Internet, con et fin de facilitar la 
comunicaciôn y acciôn conjunta entre 
actores del desarrollo de diversas àreas 
temàticas y geogrâficas. 

Utiliza y genera conceptos y métodos de 
carâcter trans-disciplinario, vinculados al 
pensamiento sistémico, la prospectiva (o 
estudio de futuros) y otras escuelas, para 
la investigaciôn y la accién prâctica que 
realiza. 

Trabaja con hipétesis que relacionan al 
subdesarrollo con fenémenos de carâcter 
cultural, y busca instrumentos de accién 
que tengan capacidad de lograr impactos 
efectivos en la cultura de los sistemas 
sociales. 

Trabaja en sus proyectos con todo tipo de 
sistemas sociales y émbitos de acciôn: 
gobierno y polfticas pûblicas, 
universidades y centros de investigaciôn, 
empresas privadas y pûblicas, 
organizaciones de la sociedad civil, 
agencias internacionales, etc. 

Actùa desde la realidad concreta de 
América Latina, con vistas a interactuar 
con las culturas de todo et mundo en 
desarrollo y con las entidades de la 

comunidad internacional que estân 
comprometidas con él. 
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